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RESUMEN. 

La globalización educativa, el desarrollo científico-tecnológico, los cambios 

estructurales, las diferentes formas de aprender, son razones que justifican esta 

investigación, cuyo objetivo fue estructurar un Plan de Acción para fortalecer la 

cultura de evaluación formativa en la práctica docente. El estudio fue cualitativo, de 

tipo básico y soporte hermenéutico, donde participaron cuatro docentes y diez 

jóvenes universitarios. Para recabar información se aplicaron dos guías de 

entrevista para docentes y estudiantes. Los hallazgos, validaron la necesidad de 

implementar un Plan de Acción que mejore la práctica docente y promueva el 

desarrollo de competencias. En conclusión, una cultura formativa exige: 

aprendizajes desafiantes, prácticos, que partan de las necesidades e intereses de 

los estudiantes; clases dinámicas, motivadoras, reflexivas, que generen diversas 

formas de aprender y actuar, que mejore las relaciones socioafectivas y la eficacia 

profesional; un modelo holístico, participativo, que transmita seguridad, confianza y 

genere espacios continuos de actualización. Que deje de lado la cátedra, lo 

cuantitativo, que atienda la diversidad y empodere al docente con los nuevos 

enfoques, que cambie paradigmas, supere resistencias y el dominio disciplinar. En 

cuanto a las fortalezas se enumeran: la predisposición al cambio, la creatividad, 

globalizados, diversos, pero que trabajan y usan las redes con gran naturalidad. 

Palabras clave: 

Cultura, evaluación formativa, práctica docente, competencias 
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ABSTRACT 

Educational globalization, scientific-technological development, structural changes, 

different ways of learning, are reasons that justify this research, whose objective 

was to structure an Action Plan to strengthen the culture of formative evaluation in 

teaching practice. The study was qualitative, basic and hermeneutic, with the 

participation of four teachers and ten young university students. Two interview 

guides for teachers and students were used to collect information. The findings 

validated the need to implement an Action Plan to improve teaching practice and 

promote the development of competencies. In conclusion, a formative culture 

requires: challenging, practical learning, based on the needs and interests of 

students; dynamic, motivating, reflective classes that generate diverse ways of 

learning and acting, that improve socio-affective relationships and professional 

effectiveness; a holistic, participatory model that transmits security, confidence and 

generates continuous spaces for updating. It should leave aside the lecture, the 

quantitative, attend to diversity and empower teachers with new approaches, 

change paradigms, overcome resistance and disciplinary dominance. In terms of 

strengths, the following are listed: predisposition to change, creativity, globalized, 

diverse, but who work and use networks with great naturalness. 

Keywords: 

Culture, formative assessment, teaching practice, competencies 
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I. INTRODUCCIÓN

La universidad como institución autónoma, privilegia en la práctica docente

el dominio de conocimientos especializados, restando importancia a la 

investigación, formación y a la metodológica de la enseñanza, generando un 

desequilibrio entre el perfil del profesional y su desempeño. Es fundamental que el 

docente del nivel superior cuente con un al alto nivel de especialización; sin 

embargo, es necesario que dicho conocimiento se equipare al nivel de estrategias 

que exige el proceso de enseñanza aprendizaje actual. Es notorio el escaso manejo 

de instrumentos, estrategias y metodologías formativas en la práctica docente 

universitaria, en ese sentido, urge desarrollar competencias docentes y un sistema 

de evaluación más pertinente, que promueva aprendizajes más reales y auténticos 

en los estudiantes. 

La realidad de las prácticas evaluativas universitarias exige una renovación 

en la labor de cada uno de sus miembros, un verdadero desafío especialmente para 

los docentes considerando que la demanda social reclama una educación 

multicultural, como medida para fortalecer la cultura escolar y estructura social. En 

ese sentido, la función formativa de la evaluación, exige al docente aplicar 

estrategias diferentes que faciliten la valoración de los aprendizajes y el progreso 

continuo de los discentes, el logro de las metas y la mejora de calidad y excelencia 

educativa. En definitiva, cuando el docente asume su rol formativo, ayuda a sus 

estudiantes identificar y escalonar sus desempeños. (Calatayud, 2018; A. 

Mendoza, 2019; Monteza, 2018; Muriel & Gómez, 2018; Segura, 2018) 

La pérdida de la hegemonía universitaria, las controversias entre los saberes 

especializados y tradicionales, la reivindicación de las clases populares; la 

liberación femenina, la crisis institucional, la presión de alta productividad 

profesional, la interculturalidad, la crisis ecológica, el proceso de acreditación y 

licenciamiento; son aspectos que la universidad debe atender y solucionar. En ese 

sentido, implementar una cultura formativa en todos los órganos institucionales, que 

busquen aprendizajes de calidad, nuevas formas de evaluar y de enseñar, 

estableciendo sistemas de trabajo dinámico y creando las condiciones básicas para 

el logro de los objetivos.(Duarte & Ortiz-Jiménez, 2020; Póvis, 2016 y Yali, 2018) 
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En este marco se investigó la trascendencia de cultura de evaluación en la 

práctica docente, como una estrategia para impulsar la gestión de calidad de los 

aprendizajes y por ende el perfil de egreso del profesional, dotándolo de 

competencias humanas, profesionales y científicas que le permitirá insertarse con 

celeridad en el campo laboral. Teniendo en cuenta este contexto se planteó las 

siguientes interrogantes: ¿cómo estructurar un Plan de Acción para el 

fortalecimiento de la cultura de evaluación formativa en la práctica docente 

universitaria?; ¿cuáles son las características de la cultura de evaluación formativa 

en la práctica docente universitaria? ¿cuáles son la necesidades y fortalezas de los 

estudiantes universitarios con respecto a la evaluación formativa?; ¿cuáles son los 

factores que limitan la práctica docente para establecer una cultura de evaluación 

formativa?; ¿qué razones condicionan el establecimiento de una cultura de 

evaluación formativa en la práctica docente universitaria? 

 

La masificación de las universidades, internacionalización de la educación, 

exige desarrollar modelos de calidad, que respondan a las demandas sociales, 

éticas y ambientales, con la óptica que el nuevo profesional es un elemento esencial 

para el crecimiento y el bienestar económico mundial. En esa línea, las 

universidades deben implementar nuevos esquemas gerenciales que impulsen la 

productividad, la innovación, y la competitividad; es decir, reinventar una nueva 

cultura por competencias. En esa realidad, el docente universitario debe contar con 

un dominio multidisciplinarios de conocimientos y desempeños efectivos, que 

valore los aprendizajes de acuerdo a los nuevos retos y contextos, analizar una 

gama de teorías y modelos pedagógicos; que transforme su labor en una práctica 

de calidad, orientada a desarrollar y potenciar el pensamiento crítico, reflexivo, 

científico, tecnológico y humanístico que exige la nueva vida universitaria. ( 

González et al., 2019; Hernández, 2019; Montes & Suárez, 2016) 

 

La presente investigación surgió como una respuesta a la decadencia del 

sistema universitario, a las demandas de los estudiantes y la necesidad de cambio 

en su sistema de evaluación, desde ese contexto al determinar las ventajas y 

aportes de la cultura formativa en el progreso de competencias en estudiantes 

universitarios, se buscó estructurar un Plan de Acción que contribuya al 
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fortalecimiento de la práctica docente, el perfil del futuro egresado, relacionándolo 

con la vida y el campo laboral, además de ser un material de apoyo para las nuevas 

investigaciones en el campo de la enseñanza, considerando que esta es una 

función de gran responsabilidad social y quien la ejerza necesita contar con la 

capacidad moral, ética y científica que permita vincular al nuevo profesional con los 

problemas sociales y ambientales. 

  

Es evidente que, al hacer una reflexión de la práctica docente y del sistema 

de evaluación utilizado, se hallaría un gran número de aspectos negativos, que van 

desde un sistema cerrado-cuantitativo, hasta la poca capacidad del estudiante por 

transferir conocimientos a distintas situaciones del contexto. De aquí la relevancia 

del presente estudio que pretende dar un giro al sistema universitario, empezando 

por el trato al estudiante, continuando con una práctica docente más humana, 

heterogénea, que recoja el sentir de la masa estudiantil y que se adapte a sus 

peculiaridades. Se requiere cerrar el vacío entre el mundo universitario y la 

demanda social, en ese sentido se debe cambiar su misión y visión, en base a un 

enfoque integral-holístico, con nuevos modelos educativos, con profesionales 

competentes, comprometidos con el desarrollo local e institucional. En esa línea la 

relevancia de la cultura de evaluación, es su estrecha relación 

con calidad educativa y al ser asumida como un componente de trabajo, genera 

mayor responsabilidad entre sus actores (docentes, directores, estudiantes, 

familias). (Duarte & Ortiz-Jiménez, 2020; Moreno, 2011) 

 

Para tal efecto, se planteó: estructurar un Plan de Acción para el 

fortalecimiento de la cultura de evaluación formativa en la práctica docente 

universitaria y, de forma específica: (a) reconocer las características de la cultura 

de evaluación formativa en la práctica docente universitaria (b) identificar las 

necesidades y fortalezas de los estudiantes universitarios con respecto a la 

evaluación formativa (c) evaluar los factores que limitan la práctica docente para 

establecer una cultura de evaluación formativa. y (d) explicar las razones que 

condicionan el establecimiento de una cultura de evaluación formativa en la práctica 

docente universitaria. 
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II. MARCO TEÓRICO 

Como precedente se presenta a Ruíz (2019), con un estudio de enfoque 

empírico e interpretativo, a través de casos de estudios, talleres y clases 

magistrales. La muestra estuvo formada por 180 estudiantes, pertenecientes al V 

semestre del Programa de Pedagogía Infantil de la Universidad de Pamplona, 

Colombia. El proyecto fue evaluado desde tres perspectivas: del estudiante, de sus 

compañeros y del docente. En total se realizó nueve evaluaciones, con 

cuestionarios centrados en la construcción, el contenido y forma del proyecto; el 

instrumento fue validado por un equipo de expertos y juzgado como importante con 

más del 75%, con un alpha de cronbach 0,91.  La satisfacción de los estudiantes, 

se recogió a través de un cuestionario respecto al aprendizaje adquirido, 

coevaluación y la evaluación en pares. El análisis determinó que la coevaluación y 

evaluación en pares, trabajada a través de acuerdo reflexivos, argumentados y 

consensuados, mejoraron las competencias investigativas:  Identificación del objeto 

de estudio, formulación de preguntas de investigación, planteamiento de 

problemas, y trabajo en equipo, además las valoraciones entre compañeros 

contribuyeron significativamente a mejorar el clima de trabajo, la socialización y la 

producción escrita. 

 

 Hernández (2019), en su investigación cuantitativa de tipo descriptivo, con 

una muestra 140 participantes entre estudiantes y docentes de la Facultad de 

Educación de la Universidad Mayor de San Marcos (UNMSM), tuvo como finalidad 

determinar la relación entre las competencias docentes y el desarrollo de 

aprendizaje a través de la evaluación formativa. Se utilizaron dos cuestionarios para 

el recojo de información, ambos estructurados con cinco dimensiones, las cuatro 

primeras corresponden a la variable competencia docente, mientras que la quinta 

a Evaluación Formativa, su validación estuvo a cargo de tres docentes de la 

UNMSM y para conocer la consistencia y confiabilidad de los instrumentos se 

adoptó el coeficiente Alfa de Cronbach, obteniéndose 0.966 para los estudiantes y 

0.958 para los docentes. El análisis concluyó que la competencia docente en sus 

dimensiones: capacidades investigativas; metodologías didácticas; manejos del 

clima en el aula; conocimiento, capacidades y actitudes alcanzaron un coeficiente 

Rho- Spearman de 0,868; 0,897; 0,841 y 0,825 respectivamente, lo que demostró 
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una correlación positiva de magnitud considerable con la variable evaluación 

formativa. 

 

 Mina (2019) en su estudio correlacional, no experimental- transversal, tuvo 

como objetivo establecer la relación entre la cultura organizacional y la gestión 

académica, con una muestra 600 participantes entre docentes y estudiantes. Para 

conocer las características significativas de los fenómenos de estudio se aplicó dos 

instrumentos, un cuestionario de Daniel Denison, adaptado al español por docentes 

de la Universidad Politécnica de Valencia para evaluar la cultura organizacional y 

para recopilar información de la gestión académica del posgrado, dedicación y 

carrera docente, se elaboró una encuesta. Para validar el instrumento se buscó la 

opinión de cuatro especialistas de posgrado de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, así mismo, para conocer la consistencia y confiabilidad de los 

instrumentos se adoptó el coeficiente Alfa de Cronbach, obteniéndose 0.868 para 

cultura organizacional y 0.843 para Gestión académica. El análisis de los resultados 

determinó una correlación de r=0.588 lo que indica una correlación positiva 

considerable entre la cultura organizacional y la gestión académica.  

 

 Mendoza (2019), presenta un estudio cuantitativo, correlacional, no 

experimental, con una muestra de 259 estudiantes de la Facultad de Educación de 

la UNMSM, cuya finalidad fue determinar la relación entre la calidad de la gestión 

pedagógica y la cultura organizacional. Se aplicó dos cuestionarios validados bajo 

la técnica de juicio de expertos, a cargo de docentes de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. El nivel de confiabilidad de los instrumentos 

fue muy bueno, para ambas variables, cuyos coeficientes obtenidos a través del 

método alfa de Cronbach fueron de 0,93 y 0,89 respectivamente. El análisis 

concluyó que existe una correlación efectiva considerable entre la cultura 

organizacional en sus dimensiones: concepciones de evaluación institucional, 

prácticas evaluativas, uso de los resultados y la variable calidad de la gestión 

pedagógica percibida por los estudiantes, con un coeficiente Rho- Spearman de 

0,825; 0,896 y 0,858 respectivamente.  
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 Portocarrero (2017), presentó un trabajo enmarcado en el enfoque 

cualitativo, bajo una visión socio-crítica, tuvo como finalidad determinar y validar 

estrategias de evaluación formativa en estudiantes de educación primaria, su 

muestra fue de 20 docentes tutores del Colegio Peruano Norteamericano Abraham 

Lincoln, las técnicas e instrumentos utilizados para el recojo de información fueron: 

la entrevistas, que recogió los conocimientos previos de los docentes respecto a la 

evaluación formativa y la observación entre pares que buscó aprender del reflejo. 

El análisis determinó que la implementación de estrategias de evaluación formativa 

como: actividades de reflexión, de interrogación, la comunicación previa de 

objetivos, de desempeño de aprendizaje, de clima cooperativo, de observación de 

tareas y de retroalimentación, originó una disminución en el 50% de desaprobados, 

generando un impacto positivo en los aprendizajes y en la práctica docente.  De 

esta manera, se determinó que la evaluación formativa, constituye un gran impulso 

y beneficio para estudiantes y profesores. 

 

 Guarnizo (2020), en su estudio no experimental -correlacional, tuvo por 

propósito determinar la relación entre la satisfacción laboral y el desempeño 

profesional docente, con una experiencia de 106 docentes del programa de 

posgrado de la Facultad de Educación de la UNMSM. Se utilizó dos instrumentos 

en paralelo: la Escala de Compromiso Laboral de Utrecht (UWES) de gran nivel de 

confiabilidad (coeficiente Alpha de Cronbach = 0.70 y 0.89) para evaluar la 

satisfacción laboral y un test de desempeño docente, elaborado por el Ministerio de 

Educación (MINEDU) para la gestión institucional, validado por juicio de expertos. 

El análisis de la información confirmó que existe una relación significativa entre el 

nivel de satisfacción laboral y la gestión institucional (r=0,731), la preparación para 

el aprendizaje (r=0,684), la enseñanza de los estudiantes (r=0,781), el desarrollo 

profesional y la identidad docente (r=0,731), determinándose que si la gestión 

institucional es adecuada mejorará la satisfacción laboral. 

 

La enseñanza universitaria históricamente se ha regido por sus propios 

esquemas, modelos que, con el avance del conocimiento, la caída de los sistemas 

políticos y económicos, perdieron su hegemonía, atrás quedo aquellos 

fundamentos que sustentaron la práctica docente y el Proceso de Enseñanza –
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Aprendizaje (PEA). La pedagógica como ciencia del método de enseñanza, se 

sustenta en principios ontológicos y epistemológicos de la realidad y al ser el 

estudiante activo por naturaleza necesita compartir experiencias, para reforzar sus 

aprendizajes. Es conocido que los saberes más significativos se han logrado a 

través de la interacción dinámica con otras personas En esa línea la construcción 

del conocimiento es generada a través de la actuación y actividad de los individuos, 

no por esquemas pre diseñados. (Godino, 2017; Navarrete, 2018) 

 

Para Piaget, el saber es producto de nuestras operaciones mentales y de la 

interacción con los estímulos naturales y sociales; el conocimiento se construye de 

manera activa, en ese sentido el fundamento epistemológico del saber recae en el 

constructivismo. Desde esta visión, la construcción del conocimiento reconoce los 

hechos, opiniones e intereses del estudiante y considerando la práctica docente 

como una cultura de trabajo, la fundamentación epistémica se elabora a partir de la 

realidad, teniendo en cuenta la función formativa del docente, epistemológicamente 

toda captación de la realidad es una construcción del individuo, sobre la base de 

las percepciones, pensamientos y acciones de un observador. Permite comprender 

e interpretar las necesidades y situaciones que experimenta el estudiante en su 

proceso de aprender. En suma, el ser humano llega a un conocimiento verdadero, 

a través de la construcción, organización e interacción con su contexto.(Bueno-

Cuadra & Araujo-Robles, 2017; Gomez et al., 2017; Tapia et al., 2017)   

 

 Como soporte teórico a la presente investigación se explica que, para 

mejorar la enseñanza y el desarrollo profesional e institucional, aparece la cultura 

como un nuevo estilo de trabajo, entendida como la integración de valores, 

creencias, supuestos que los docentes y comunidad educativa poseen en relación 

a la enseñanza, al aprendizaje y organización; constituye el elemento que impregna 

los diversos modos de actuar y pensar de una organización. En esa línea la cultura 

determina de manera objetiva, eficaz y eficiente el impacto de las actividades 

académicas, constituye el motor que impulsa la práctica educativa, cuya finalidad 

es mejorar los niveles de calidad y excelencia, sustentada en la mejora continua, 

trabajo en equipo, con visión y misión compartida. A su vez se enmarca como un 

sistema de costumbres que orientan los esfuerzos colectivos y el actuar de una 
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organización al logro de sus objetivos, bajo esta premisa sus miembros constituyen 

la fuerza motriz hacia el éxito. En una cultura de trabajo los valores son percibidos 

con claridad y practicados por todo todos; las acciones y resultados deben de ser 

compartidos de inicio a fin; los aspectos como: el conocimiento, la comunicación, el 

clima institucional, la toma de decisiones deben servir para incentivar y mejorar el 

comportamiento democrático de sus miembros.(Calatayud, 2018; Loza, 2018; A. 

Mendoza, 2019 y Póvis, 2016) 

 

 De lo expuesto se puede indicar que la cultura incide en la forma de pensar, 

sentir y actuar de sus miembros, es un asunto complejo que va más allá de la 

formación y actualizado de sus trabajadores, debe estar predispuesto al cambio y 

para el cambio, tanto a nivel profesional como institucional. En el campo educativo, 

estos cambios conllevan que los docentes mejoren su práctica docente como 

respuesta a las nuevas demandas de una población estudiantil que exige nuevas 

formas de aprender, enseñar y evaluar. En ese contexto surge la evaluación 

formativa como un enfoque que busca internalizar aspectos como competencias, 

estándares y desempeños en busca de mejorar la calidad educativa.  

 

 A su vez la evaluación formativa se entiende como un proceso continuo, 

metodológico y retroalimentador que adecua la enseñanza al ritmo de aprendizaje 

y necesidades de los estudiantes, en esa línea se indica que es un proceso 

sistémico que recoge y valora información relevante del nivel de desarrollo de las 

competencias, con el fin de contribuir oportunamente a mejorar los aprendizajes. 

Bajo esta óptica la evaluación formativa es una estrategia que busca además 

potenciar las habilidades y adquirir el conocimiento, a través de diferentes 

mecanismos cognitivos útiles para la toma de decisiones, incidiendo de manera 

positiva en el aprendizaje del estudiante, contribuyendo al análisis crítico, la 

autocrítica y al desarrollo de la autonomía. En ese sentido además de servir para 

mejorar el aprendizaje, también mejora la competencia docente. desde esta 

perspectiva el profesor no solo es el evaluador, sino también el evaluado y el 

coevaluado.  (Angelini, 2016; González et al., 2016; Hernández, 2019; Martín & 

Herrero, 2018; Segura, 2018) 
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En la actualidad la evaluación ha pasado a ser un proceso continuo que 

expresa logros, desempeños y actitudes, en donde los alumnos son los 

protagonistas, pero urge la necesidad de avanzar a una evaluación entre docentes, 

en esa idea la evaluación entre pares (coevaluación) es excelente para mejorar la 

docencia, aunque algunos consideran que es una práctica amenazadora y 

altamente subjetiva, sin embargo, se requiere de una retroalimentación (feedback) 

inmediata, no crítica, sino que promueva desarrollo profesional. Al respecto una 

realimentación oportuna y precisa, potencia la oportunidad de mejora, sin embargo, 

si es inadecuada origina aprendizajes deficientes o mínimos, incluso para 

estudiantes muy motivados. Finalmente, para la coevaluación un observador 

cordial es una fuente de información y de consultas; sirve para discutir de manera 

conjunta algunos problemas académicos, ritmos y estrategias de aprendizaje. 

(González et al., 2016; Joya, 2020; Martín & Herrero, 2018; Ramos & Rueda, 2020) 

 

Los nuevos enfoques pedagógicos posicionan a la evaluación formativa 

como un proceso estratégico, continuo y dinámico. En ese contexto el constructo 

formativo se centra en un aprendizaje activo y es la alternativa a la enseñanza 

tradicional. Su éxito se basa en: detectar y atender las necesidades de aprendizaje; 

aprender de la experiencia; dar sentido a lo aprendido; retroalimentar 

oportunamente; emitir juicios de valor de su desempeño y de otros. Desde el punto 

de vista neurodidáctico la labor formativa requiere: incidir en procesos continuos 

con conocimiento holísticos; respetar y reconocer los esfuerzos; utilizar una 

diversidad de instrumentos; ser pública, explicada y negociada; presentar distintos 

niveles de dificultad; capaz de trasladarlo a otros contextos; favorecer la reflexión, 

innovación, creatividad, el pensamiento crítico, cooperativo y las relaciones 

socioafectivas. En esa línea debe ser flexible y responder a iniciativas e ideas 

emergentes; impulsar la demostración de conocimientos, habilidades y destrezas; 

ser motivadora, participativa, democrática, incidiendo en el progreso y no en el 

fracaso. A su vez el docente debe ser empático, consciente, sensible y constructivo, 

promover la autonomía, mejorar el aprendizaje a través de la observación, 

autoevaluación, autorreflexión y retroalimentación; ayudando a comprender sus 

estilos de aprender, valorar sus procesos y resultados. (Angelini, 2016; Calatayud, 

2018; Púñez, 2015; Valverde, 2020) 
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 Los hechos expuestos dan fe que la evaluación formativa es un proceso 

continuo, reflexivo y cuyo eje central es la retroalimentación, elemento mediativo   

que implica un acompañamiento permanente, de comunicación horizontal, reflexivo 

y de visión compartida, que permite al estudiante argumentar, valorar sus logros, 

dificultades, avances, y desarrollar el pensamiento crítico. En ese sentido el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, debe compartir además de experiencias y 

conocimientos, la capacidad crítica para cuestionarse a nivel personal y profesional, 

que sea íntegro en valores y que sepa responder con altura a los sistemas de 

corrupción actual. En esa línea la universidad tiene la enorme responsabilidad de 

incluir como parte de la práctica docente el desarrollo del pensamiento crítico, 

argumentación, el análisis, la solución problemas, la introspección y el desarrollo 

de competencias y habilidades que permita al estudiante ir más allá de lo tradicional 

y desenvolverse correctamente en su vida profesional y laboral.   (Cangalaya, 2020; 

Flores & Huamani, 2021; León, 2020) 

 

La vasta diversidad estudiantil plantea un gran desafío para el modelo 

universitario, que exige innovar en la enseñanza y en el aprendizaje, para tal fin se 

debe rescatar en los estudiantes sus talentos, en los docentes sus habilidades y las 

autoridades su capacidad de gestión. En esa línea es fundamental tener en cuenta 

los factores que impactan en el PEA, como las, necesidades, intereses, el 

autoconcepto y la autoestima de los estudiantes, además aquellos que influyen en 

la práctica docente como: las instalaciones físicas, los aspectos sociales, 

económicos, la relación entre pares y con la comunidad, las expectativas de vida, 

la predisposición y la satisfacción profesional. En ese sentido un modelo 

orientador/continuo, la cobertura curricular, la metodología activa, la formación y 

experiencia son factores fundamentales para la transformación docente, a su vez 

para los estudiantes la contextualización de los saberes, la calidad de conocimiento, 

los estilos de aprendizaje, la orientación profesional, la procedencia y la actitud son 

factores que incide directamente en el establecimiento de sistemas educativos 

dinámicos. ( González et al., 2013; Soler et al., 2013; Von & Peña, 2020) 

 

 Las universidades son centro de investigación, asimilación del conocimiento 

y participación socio-comunitaria. Sin embargo, el desarrollo modelos ideales, 
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aislados del contexto social, situación que ha ocasionado la aparición de tensiones 

internas, principalmente por agentes externos, como las políticas gubernamentales, 

privadas y transnacionales. El caso es que la calidad académica está fuertemente 

asociada a indicadores cuantitativos, persistiendo la enseñanza academicista, 

sobre la formación profesional con conocimientos útiles, que busquen soluciones 

en función a las necesidades y demandas del contexto social. En ese marco se 

expone algunos factores que limitan la comunicación intercultural, el desarrollo y la 

valoración institucional: (a) la diferencia entre cultura de la población atendida y las 

experiencias disciplinarias; (b) la diferencia entre la cultura de la universidad y las 

de otras instituciones, de donde provienen los estudiantes; (c) las diferencias 

internas entre la misión y visión, con las instituciones, autoridades y funcionarios de 

la misma universidad. Otros intervienen directamente como, el tiempo, la distancia, 

el horario, el transporte, el nivel de expectativas y la informalidad. Finalmente 

atender el modelo educativo desde un enfoque formativo, integra y articula los 

esfuerzos desde las diversas dimensiones. (Luna, 2018; Mato, 2013; Pedrosa et 

al., 2020; Quispe et al., 2018) 

 

 En concordancia a la Ley Universitaria en sus artículos 5, 6, 30, 46 y 49. los 

derechos los estudiantes, las funciones de los docentes y de la universidad, deben 

promover la calidad académica, el diálogo intercultural e inclusivo, el mejoramiento 

continuo, la creatividad e innovación, la pertinencia de la enseñanza e con la 

realidad social. A demás debe formar profesionales integrales, de alta calidad, con 

responsabilidad social conforme a las necesidades locales y del país, difundir el 

conocimiento universal en beneficio de la humanidad, transmitir las diversas 

identidades culturales del país. contribuir al desarrollo humano. En cuanto a los 

docentes tienen como funciones la investigación, el mejoramiento continuo y 

permanente de la enseñanza, la proyección social y la gestión universitaria. Así 

mismo, considera que los estudiantes tienen derecho a una formación académica 

de calidad que les otorgue conocimientos para el desempeño profesional y 

herramientas de investigación  (Congreso de la República, 2014) 

 

 La práctica formativa debe desarrollar procedimientos que impulsen 

procesos de aprendizaje auténticos, sistemáticos y contextualizados, que vaya más 
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allá del conocimiento, evaluaciones objetivas, tutorías, sino que promueva entornos 

más interactivos, democráticos, justos, multiculturales y con altos estándares de 

calidad. En esa línea aparece las competencias como un conjunto de saberes que 

están en relación a la capacidad de actuar con efectividad en cualquier contexto. 

También se define como un complejo conjunto de capacidades, habilidades y 

destrezas que permite resolver problemas, adaptarse eficientemente a variadas 

circunstancias y necesidades sociales y laborales. (De Lima, 2016; Perez, 2018; 

Ríos & Herrera, 2017) 

 

 Pero la dificultad reside en incorporar las competencias al PEA y convertirlas 

en una cultura en la práctica docente universitaria. Es aquí donde surge la 

necesidad de conocer sus ventajas y como adecuarlas al proceso evaluativo 

universitario. En esa realidad la evaluación por competencias exige incorporar una 

diversidad de procesos e instrumentos, (retroalimentación, registros, evidencias, 

resultados) e integrar a todos los agentes educativos. En ese sentido debe 

involucrar altos niveles de pensamiento, grandes desafíos, conocer los puntos 

fuertes y débiles para mejorarlos o reformularlos, convertir las prácticas educativas 

en aprendizajes para la vida. En esa línea el maestro debe superar sus debilidades 

con respecto al enfoque formativo, a la autogestión, la reflexión crítica y las 

metodologías, brechas que deben ser potenciadas en beneficio de los aprendizajes.  

Finalmente se indica que una evaluación basado en este enfoque, debe: (a) partir 

de situaciones auténtica o simuladas que implique el uso de diversas capacidades 

y competencias, (b) centrarse en la evaluación de desempeños, (c) conocer dónde 

está, que sigue y como llegar y (d) retroalimentar de forma oportuna y pertinente. 

(Hernández, 2019; Ríos & Herrera, 2017; Torres & Navales, 2018) 

 

El nuevo modelo educativo busca la formación de profesionales holísticos, 

con capacidades y destrezas que permitan integrarse de manera eficaz al campo 

laboral, además se cimenta en un trabajo por competencias, entendida como un 

patrón de conocimientos, habilidades y aptitudes que permite al docente 

desempeñarse de manera capaz y eficiente. En esa línea se indica que el 

desempeño docente es complejo, pues además de contar con un cúmulo de 

conocimiento, habilidades, y principios éticos, busca ser valorado humana y 
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profesionalmente, para ello debe ser capaz de autocriticarse y entender la 

verdadera razón de su labor. Además, debe ser capaz de elegir las estrategias más 

eficaces para el logro de competencias o habilidades que el estudiante del siglo XXI 

exige, en ese sentido se debe desarrollar estrategias de aprendizaje personalizado, 

colaborativo e informal. Siendo el maestro un líder pedagógico su desempeño es 

multifacético/multifuncional, pues su campo de acción es amplio y está ligada al 

entorno sociocultural. En ese marco la labor del docente universitario, se sustenta 

en los siguientes desempeños: búsqueda contante de mejoras del PEA; 

contextualizar los contenidos disciplinarios; comunicación clara y estructurada; 

manejo de tecnología digitales; manejo de metodología diversa; interacción 

positiva; mentorías; evaluación formativa e investigación para la enseñanza. 

(Collazos & Molina, 2020; C. Luna, 2015b; Moustapha & Castillo, 2019; Quispe, 

2019; Sancho, 2017) 

 

Dadas las circunstancias actuales de la sociedad, se debe exponer las 

competencias y habilidades, que necesitan y poseen los estudiantes siglo XXI, en 

ese sentido se debe profundizar en aspectos como la personalización, la 

comunicación, el aprendizaje informal, la productividad, la iniciativa, la resiliencia, 

la asunción de riesgos, el trabajo en equipo, la empatía y la habilidad de convertir 

las dificultades en oportunidades. A demás esta generación denominada Y, ha 

emergido de los cambios estructurales del contexto, de la globalización, del 

desarrollo social y tecnológico. Son estudiantes nativos digitales, muy diversos 

social y culturalmente, conectados y a la vez solitarios, dependientes, pragmáticos 

y con una gran capacidad para obtener información. En esa misma línea, se 

destaca su buen hábito lector, son asiduos lectores de internet y excelentes 

buscadores de información. Son estudiantes “enganchados”, capaces de acceder 

con gran facilidad a conocimientos actualizados, generando un desequilibrio en las 

relaciones con sus profesores por su gran rapidez y su flexibilidad, dinámica e 

inteligente digital. (Chávez et al., 2020; Espinosa, 2017; Luna, 2015; Rodríguez, 

2015)   

 

 Los continuos cambios que vienen experimentando el sistema universitario, 

han motivado su evolución hacia nuevos paradigmas, dejando atrás los modelos 
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pedagógicos tradicionales e implementando nuevos Planes de Acción, que 

representa una nueva mirada a la función de las autoridades, gestores y docentes 

con el objeto de brindar un apoyo personalizado a los estudiantes, optimizando su 

rendimiento y acceso al mundo laboral. En esa línea se indica que, siendo el 

contexto universitario, el lugar habitual donde se desenvuelven los estudiantes; este 

debe contar con ambientes adecuados para el aprendizaje, valorar las capacidades 

y necesidades, favorecer el contacto social e inclusión. Además de otros elementos 

como: el clima de aula, el tiempo, la participación, la adaptación de los contenidos 

y articulación del proceso de enseñanza-aprendizaje. En ese contexto, un Plan de 

Acción debe enfocarse en el desarrollo de competencias para resolver problemas 

reales, funcionales, de asunción individualizada y normalización. Reafirmando lo 

antes indicado, se expone que la globalización conlleva una serie de desafíos, que 

van desde la elección del enfoque, la mejora de la calidad docente, la investigación 

y la gestión universitaria. En esa perspectiva un Plan de Acción es un recurso de 

gran significado y valor, que implica profundizar adecuadamente la construcción de 

los saberes, en el desarrollo personal de los estudiantes en la actividad docente y 

en la transición de los procesos académicos y profesionales. (Casado et al., 2014; 

Montánchez & Martínez, 2017; Sobrado, 2008; Villasmil & Isea, 2007) 
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III. METODOLOGÍA  

3.1. Tipo y diseño de investigación  

Explicar los fenómenos naturales y sociales, es el principal problema que 

enfrenta las ciencias humanas y la investigación, cuestión que generalmente tiene 

un fondo epistemológico, de paradigma naturalista por que gira en torno 

conocimiento e interpretación de la realidad. En ese contexto las nuevas 

investigaciones, exigen el uso de métodos más sensibles con procedimientos más 

humanos, motivos determinantes para que el presente estudio se haya organizado 

dentro del enfoque cualitativo, de tipo básico y con un soporte hermenéutico. Al 

respecto Martínez (2014), indica que la metodología cualitativa, estudia las 

cualidades de un modo integrado, como una unidad de análisis. De esta manera, 

al tratar de identificar la naturaleza profunda de la realidad y las razones de su 

comportamiento, no se opone a lo cuantitativo, sino que lo integra. En relación a la 

investigación básica manifestó que recoge y estructura información relevante de 

forma coherente y lógica, hacia el logro de los objetivos, porque al observar, 

recopilar, estructurar e interpretar datos sistémicamente, hace uso de metodología 

de la ciencia, a pesar que inicialmente el recojo de información fue predominante, 

a medida que esta avanzaba la categorización e interpretación lograron un 

protagonismo mayor.  

 

Considerando que la práctica docente y el comportamiento de los 

estudiantes está definido por sus vivencias. En ese sentido el diseño utilizado fue 

el hermenéutico porque describió e interpretó las estructuras fundamentales de las 

experiencias vividas, transformándolas en expresión textual, acciones que también 

utiliza la pedagogía en su práctica diaria. Este método se ajusta a los 

procedimientos, técnicas, tratamiento e interpretación de la información que usa el 

proceso de enseñanza aprendizaje y las vivencias educativas. Es conocido que la 

mente humana es por naturaleza interpretativa, entonces la hermenéutica 

constituye el método que usa todo investigador al tratar de explicar un hecho o 

comportamiento observado y donde lo particular se entiende a partir del todo, y el 

todo a partir de lo particular. En este sentido, además de interpretar uno o varios 
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textos buscó proveer las razones de la interpretación. (Clementino de Souza et al., 

2016; Fuster, 2019; Martínez, 2017) 

 

3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización.  

Cuadro 1  

Matriz de categorización del fenómeno de estudio 

Fenómeno de estudio Categorías apriorísticas 

Plan de Acción para 

el fortalecimiento de 

la cultura de 

evaluación formativa 

en la práctica docente 

universitaria 

 

 Características de la cultura de evaluación formativa. 

 Necesidades y fortalezas de los estudiantes respecto a la 

evaluación formativa. 

 Factores que limitan establecer una cultura de evaluación 

formativa en la práctica docente. 

 Razones que condicionan el establecimiento de una 

cultura de la evaluación formativa en la universidad 

Fuente: elaboración propia (mayo,2021) 

 

3.3. Escenario de estudio 

Para Schettini & Cortazzo (2015), el ambiente donde se recoge la 

información es un aspecto importante en estudios cualitativos, por ser parte de la 

información y a diferencia de los cuantitativos se desarrollan en un ambiente 

natural; donde el fenómeno estudiado debe ser conocido e interpretado en el 

espacio y tiempo en el que se da la investigación, sin provocar situaciones que 

rompan con su naturalidad. En ese marco el escenario del presente estudio hace 

referencia la variedad de docentes y estudiantes de las universidades públicas y 

privadas de la Provincia Del Santa, en la región Ancash. Instituciones dónde aún 

se observa un trabajo cognitivo, con técnica evaluativas objetivas, restando 

importancia a la labor formativa que el mundo actual exige. El presente trabajo 

buscó relacionar el saber técnico e investigativo, con las necesidades e intereses 

sociales, culturales y tecnológicas de los estudiantes, a través de la instauración de 

una cultura de evaluación formativa en la práctica docente universitaria. 
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3.4. De los participantes  

La unidad de análisis estuvo conformada por fuentes orales y escritas, tal 

como se puede observar en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 2 

Fuentes de información utilizadas en el proceso de recolección de datos. 

Tipo de fuentes  Cantidad 

Fuentes orales 
Docentes 4 

Estudiantes 10 

Fuentes escritas 
Normativas (leyes) 1 

Científicas 13 

Fuente: elaboración propia (mayo,2021) 

 

Con respecto a las fuentes orales, fueron seleccionados teniendo en cuenta 

los criterios técnicos de una muestra probabilística simple, precisando las 

siguientes características: docente con más 8 años de experiencia universitaria y 

jóvenes que cursan el VII y VIII ciclo de estudios en las universidades públicas y 

privadas. En cuanto a las fuentes escritas, se seleccionaron artículos científicos 

relacionados a las características de la evaluación formativa, a los factores y 

razones que condicionan una cultura formativa y a la necesidades y fortaleza de los 

estudiantes. El detalle de los mismos se encuentra en el anexo (4A) 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

El presente estudio se utilizó como instrumento de recolección de datos la 

guía de entrevista, para recabar información de las características de cultura de 

evaluación y sus razones y factores que la condicionan. Siendo esta investigación 

cualitativa, la entrevista fue de tipo no estructural con preguntas orientadoras, de 

carácter abierta que admitió incorporar otras de acuerdo a la naturaleza y contexto 

de los entrevistados, se desarrollaron en ambientes virtuales, con una duración de 

40 minutos aproximadamente y permitió al investigador involucrarse en la labor 

docente en relación al fenómeno de estudio. Al respecto Clementino de Souza et 

al., (2016), indica que esta técnica es de suma importancia porque permite una 

interacción conversacional entre el entrevistador y el entrevistado, con la finalidad 

de recoger el conocimiento, procesarlo y elaborarlas.  
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 En relación a la técnica de grupos de discusión o focus groups, tuvo por 

objeto recoger las necesidades, y fortalezas referenciales de los estudiantes 

universitarios y permitió conocer la gestión de los procesos educativos y la 

atmósfera real entre docentes y estudiantes. Siendo esta investigación cualitativa, 

la guía de entrevista de grupos focales estuvo formada por preguntas orientadoras, 

de carácter abierta y se desarrollaron en ambientes virtuales, con una duración de 

60 minutos aproximadamente. Al respecto  Sánchez-Oro & Robina (2020), 

manifiesta que el focus groups es una herramienta muy apropiada que permite 

comprender datos espontáneos, no condicionados y confiables, del 

comportamiento estudiantil. 

 

 Para el análisis documental se utilizó la técnica del fichaje, principalmente la 

paráfrasis y comentario que permitió seleccionar, organizar y resumir información 

de manera rápida y flexible. Como instrumento de recolección se empleó la ficha 

sincrética. En cuanto al fichaje Lara (2009), indica que la recolección de datos, no 

es mero acto de copiar o transcribir información, consiste en registrar, ordenar, 

resumir gran parte de la información extraída de fuentes bibliográficas, 

constituyéndose para el proceso de la investigación en un valioso auxiliar 

que ahorra mucho espacio y tiempo.  

 

 En el siguiente cuadro se presenta un extracto de las técnicas e instrumentos 

de recolección de datos 

 

Cuadro 3 

Técnica de recojo de información durante la etapa descriptiva. 

Técnica  
Participantes 

/fuente 
Descripción general 

Entrevista 
Docentes 

universitarios 

Guía de entrevista con pregunta orientadoras que recogió 

las características, factores y razones que condicionan la 

práctica docente universitaria en el marco de una cultura 

de evaluación formativa. (Anexo 2A) 

Focus 

Groups 

Estudiantes 

universitarios 

del VII y VIII  

ciclo 

Guías de Focus Groups que permitió recoger las 

necesidades y fortalezas de los estudiantes 

universitarios, relacionadas a la cultura formativa. (Anexo 

2B) 
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Análisis de 

fuentes 

escritas 

Científicas  

La ficha sincrética permitió realizar el análisis de 

información referente a las características, factores y 

razones que condicionan la cultura  formativa.(Anexo 2C) 

Fuente: elaboración propia (mayo, 2021) 

 

3.6. Procedimientos  

Martínez (2014), una investigación cualitativa explora las cualidades, 

actitudes, costumbres poco comunicables; pero esenciales. Entiende el 

comportamiento de los agentes educativos, utiliza procedimientos sistémicos, 

interpretativos y detallados, además pone en reflexión todo prejuicio de los 

participantes. Para tal efecto se cumplió con tres fases: exploratoria, descriptiva y 

estructural. 

 

En relación a la fase exploratoria, se revisó fuentes bibliográficas sobre 

cultura, características de evaluación formativa, razones y factores que limitan la 

práctica docente, información que fortalece el marco teórico y permitió establecer 

las categorías y sub categorías, plantearse las preguntas problemas y los objetivos 

de investigación. En cuanto a la fase descriptiva, siendo la prioridad el objeto de 

estudio, se analizó detallada y profundamente el instrumento y la técnica a utilizar, 

en ese sentido se aplicó la entrevista con una guía de preguntas orientadoras para 

conocer las características de la cultura de evaluación formativa, sus factores y 

razones en la práctica docente. Además, la guía de focus groups para identificar 

las necesidades y fortalezas de estudiantes universitarios. Se entrevistó 14 

participantes entre docentes y estudiantes de tres universidades de la provincia Del 

Santa, informándosele de manera anticipada el propósito de la investigación, la 

confiabilidad y buen uso de la información. Finalmente, en la fase estructural se 

analizaron fuentes escritas y las opiniones de los participantes, para tal fin se realizó 

la transcripción de las grabaciones y la triangulación respetando las categorías y 

subcategorías. Paso seguido se seleccionó la información más relevante, lo que 

permitió encontrar las unidades de análisis del estudio. Al respecto  Martínez 

(2014), indica que la triangulación facilita el proceso de corroboración de datos, de 

diferentes fuentes, de distintos observadores, con procedimientos metodológicos 

diversos, así mismo los audio y vídeos, permiten al investigador observar y analizar 

los hechos varias veces. 
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3.7. Rigor científico 

Validar los datos obtenidos, es uno de los grandes problemas que presenta 

la investigación cualitativa, a menudo es criticada por paradigmas predominantes 

quienes consideran que carece de valor científico y que sus métodos son poco 

claros, careciendo de solidez y confiabilidad. En ese sentido Sánchez-Oro & Robina 

(2020) explica  la triangulación fortalece los hallazgos, refina los conceptos y evalúa 

la confiabilidad de un trabajo cualitativo, porque permite reducir la distorsión y 

aumentar la credibilidad del estudio. En esa idea para asegurar el crédito y 

fortalecer el presente trabajo se utilizó la triangulación, además de las entrevistas, 

el análisis de documentos, vídeos y grupos focales. Como fundamento científico se 

utilizó la hermenéutica para interpretar y explicar los hechos observados.  

 

3.8. Método de análisis de datos  

El presente trabajo examinó información desde el enfoque cualitativo y buscó 

recoger ideas relevantes del objeto de estudio, en tres fases. La primera consistió 

en abreviar, ordenar, clasificar los datos facilitando su manejo; la segunda fase para 

facilitar su análisis e interpretación de las ideas se agruparon en tablas teniendo en 

cuenta las categorías y sub categoría y finalmente se elaboraron las conclusiones, 

en relación a los objetivos planteados y al Plan de Acción propuesto. Para Schettini 

& Cortazzo, (2015) el análisis de datos es una técnica que ayuda a formular 

inferencias válidas, a partir de ciertos datos; busca interpretar y comprender textos 

escritos, orales, audiovisuales, fotográficos; transcribir entrevistas; observaciones; 

discursos, teniendo en cuenta el contexto en el que se produce. Su ventaja es ser 

una técnica no intrusiva, de carácter interpretativo que analiza materiales 

estructurados como no estructurados. 

 

3.9. Aspectos éticos  

La investigación estuvo orientada por los lineamientos de investigación de la 

Universidad Cesar Vallejo y del programa de Posgrado, además por la 

transparencia, confidencialidad, veracidad, honestidad y respeto; principios éticos 

y morales que acompañan al investigador y dan fe que la información recabada a 

través de las entrevistas y fuentes escritas son auténticas y verdaderas. En esa 

línea Moscoso & Díaz (2017), expone que la ética constituye un aspecto primordial 
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en todo proceso de investigación desde la introducción hasta la socialización de los 

resultados y conclusiones. Las decisiones éticas en investigación se sustentan en 

supuestos ontológicos y epistemológicos, especialmente cuando el estudio 

involucra a estudiantes, se debe tener presente el desarrollo moral, físico o 

cualquier otro que involucre su bienestar emocional. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Resultados 

A continuación, se presenta el análisis e interpretación de las fuentes escritas 

y de las respuestas brindadas por los entrevistados: 

 

 Primer objetivo específico: identificar las características de la cultura 

de evaluación formativa. 

Cuadro 4  

Ficha de análisis hermenéutico respecto a la categoría características de la 

cultura de evaluación formativa e importancia en la práctica docente universitaria. 

Código de la fuente A01- A02 – A03 - A04 y 

F012 

Fecha de 

Aplicación 

Del 14 al 18 de 

junio del 2021 

Categoría 

emergente 

Características de la cultura de evaluación formativa en la práctica 

docente universitaria 

Contenido de la fuentes 

“Partir de las necesidades, urgencias y expectativas de aprendizaje, el docente debe 

contextualizar sus estrategias de acuerdo a la realidad social, política, económica y cultural” “La 

evaluación formativa, es inherente a la práctica docente, no debe verse como un referente 

sumativo, al contrario, debe partir identificando los niveles y estilos de aprendizaje; y en base a 

ello reajustar los procesos. En realidad, es el punto de partida y permite al docente evaluar su 

propia actuar” “Una cultura formativa debe atender la identidad, aunque para ello deba reformular 

su plan de estudios, crear espacios de reflexión-acción y pasar a la acción de mejora y viceversa” 

“Programas integrales, basados en el desarrollo de tres competencias: de estudios generales, 

propedéutica o inducción; específicos y en el campo disciplinar o de especialidad” (A01)   “El 

enfoque formativo se orienta al desarrollo de competencias dentro de un clima de confianza, 

estableciendo criterios e instrumentos claros, confiables, socializados y consensuados con 

docentes y estudiantes, recoger y analizar información relacionada al avance de los aprendizajes, 

con una participación activa en la solución de problemas de la sociedad” (A02)  “Una cultura 

basada en el enfoque formativo, influye en los aprendizajes, en la formación sólida y cultural de 

los estudiantes, permite recoger información del desarrollo de las competencias, hacer reajustes 

e incluir procesos de autoevaluación, coevaluación y retroalimentación”. (A03) “La creencia, que 

los estudiantes sólo tiene que ser formados como buenos profesionales, sólidos 

académicamente, es historia, en ese sentido debe complementarse con la formación como 

personas, necesitamos un aprendizaje motivador, divergente y una enseñanza que vaya 

moldeando, reorientando los procesos y tomar medidas para enrumbar, no al final, sino en el 

camino. Una cultura implica la actuación de todos docentes, autoridades y administrativos, porque 

la cultura formativa constituye una necesidad, una riqueza de la universidad” (A04) Las 

instituciones universitarias deben promover, una cultura de cambio en torno al enfoque formativo 

y en otros asuntos que atañen a la calidad de la enseñanza. Esto implica abrazar una enseñanza 

con énfasis en un aprendizaje activo, de alto compromiso y disposición de sus miembros. También 

debe darse las facilidades y disponer los recursos necesarios para garantizar la calidad de la 

enseñanza, las universidades deben velar por la calidad de la enseñanza, comenzando desde la 

mejora institucional y continuando con la eficacia de la enseñanza (F011) 

Análisis del contenido 
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Partir de las necesidades y del contexto del estudiante, que atienda la identidad cultural, que sea 
reflexiva, que genere un clima de confianza, con reglas y criterios claros, consensuados, que 
promueva una formación sólida, diversa y que busque el desarrollo de competencias. A demás 
sus evaluaciones deben ser orientadoras, que valore más los procesos y menos los productos, 
que deje de lado las creencias que un buen profesional debe contar con una buena formación 
cognitiva y académica, que compromete la participación responsable de todos sus miembros 

Unidad de 

significado 
 Actividades de aprendizaje -Metodologías de enseñanza- De gestión 

visión holística  

Fuente: matriz de estructuración de la información de la etapa descriptiva (junio. 

2021)- anexo 2D. 

 

Interpretación: 

Respecto a las características de aprendizaje, se presenta los siguientes 

testimonios. “Es fundamental, partir de aquellas necesidades, urgencias y 

expectativas que el estudiante necesita aprender, en ese sentido el docente debe 

fortalecer la identidad y contextualizar sus estrategias de acuerdo a la realidad 

social, política, económica y cultural” (A01), p. 20. En esa línea “Se necesita 

aprendizajes motivadores, divergentes que contribuyan a la formación de 

profesionales sólidos académicamente” (A04), p. 20. Estos testimonios permitieron 

identificar algunas características que se podrían atribuir a la lógica necesidad de 

aprender de la realidad, del contexto, mientras que otras se justifican por atender a 

la diversidad e identidad estudiantil, elementos que exigen innovar en la práctica 

docente y en la gestión universitaria.  

 

 En cuanto a las características de enseñanza, se presenta los siguientes 

testimonios: “La evaluación formativa es inherente a la práctica pedagógica, en esa 

línea no debe verse como un referente sumativo, por el contrario, debe partir 

identificando los procesos y con ello los niveles y estilos de aprendizaje, porque en 

realidad es el punto de partida, base para la autorregulación y reajuste de los 

procesos” (A01), p. 20. En esa idea se tiene “El enfoque formativo se orienta al 

desarrollo de competencias dentro de un clima de confianza, con criterios e 

instrumentos claros, socializados, consensuados y con participación activa en la 

solución de problemas sociales” (A02), p. 20. También se indica “La creencia, que 

los estudiantes sólo deben ser buenos profesionales, sólidos académicamente, es 

historia, en ese sentido hay que fortalecer su formación humana, necesitamos una 

enseñanza que vaya reorientando y tomando medidas para enrumbar nuestros 
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procesos, no al final, sino en el camino” (A04), p. 20. Los testimonios expuestos 

permitieron identificar algunas características que se atribuye a la necesidad de 

crear espacios de enseñanza más claros, consensuados, orientadores, dinámicos, 

formadores, que genere confianza, que valoren más el proceso y menos los 

productos, que destierre viejas ideas y que contribuyan a la solución de problemas 

sociales. 

    

 Respecto a las características de gestión, se expone fuentes escritas y 

testimonies de los entrevistados. “La universidad debe promover programas de 

enseñanza integral, basada en el desarrollo de competencias generales-

propedéutica; competencias específicas y del campo disciplinar o de especialidad” 

(A01), p. 20, corroborando la opinión anterior se indica “Una cultura de evaluación 

formativa, implica la actuación de todos sus miembros, docentes, autoridades y 

administrativos, porque constituye la riqueza de la universidad” (A04), p. 20. 

También se presenta a (F011), p. 20, quien indica que las instituciones 

universitarias deben promover una cultura de cambio en torno al enfoque formativo. 

Esto implica abrazar una enseñanza activa, de alto compromiso y disposición de 

sus miembros. Pero también debe brindar las facilidades y los recursos necesarios 

para tal fin. Lo antes expuesto permitió conocer las características de gestión para 

establecer una cultura de evaluación formativa y se atribuye a la necesidad de 

implementar una política educativa de visión holística, innovadora, futurística que 

incluya el compromiso y la participación activa de toda la comunidad universitaria. 

En suma, al establecer las características de una cultura formativa en la práctica 

docente, se partió desde tres peculiaridades: de aprendizaje, de enseñanza y de 

gestión, desde ese contexto la universidad y la práctica docente necesita innovar 

en su gestión y enseñanza para atender la necesidad y diversidad estudiantil. 

 

 Análisis e interpretación de las fuentes escritas y respuestas brindadas por 

los entrevistados: 

 

 Segundo objetivo específico: identificar las necesidades y fortalezas de 

los estudiantes universitarios en relación a la evaluación formativa.  
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Cuadro 5  

Ficha de análisis hermenéutico respecto a la categoría necesidades y fortalezas 

de los estudiantes universitarios con respecto a la evaluación formativa. 

Código de la fuente B01, B02, B03 B04, B05, B06, 

B07, B08, B09, B10 y F008 

Fecha de 

Aplicación 

Del 13 al 15 de 

junio del 2021 

Categoría 
emergente 

Necesidades y fortalezas de los estudiantes universitarios con respecto a 
una cultura de evaluación formativa 

Contenido de la fuentes 

“Experiencias de aprendizajes desafiantes, que partan de las expectativas y percepción de los 
estudiantes y de utilidad en la sociedad”. (N. de aprendizajes) “Empleo de estrategias 
motivadoras, menos rutinarias, con mayor participación y productividad” (N. enseñanza) 
“Estudiantes con buen interés y predisposición para el trabajo en equipo” (fortalezas) (B01) 
“Clases prácticas, que partan de la necesidad, promuevan la investigación y exploren situaciones 
nuevas de aprendizaje”. (N. de aprendizajes) “Clases que practiquen el respeto, la comunicación 
asertiva y que refuercen el proceso de seguimiento de sus aprendizajes” (N. enseñanza) 
“Estudiantes con buena regulación del tiempo y preparación anticipada” (fortalezas) (B02) 
“Desarrollar clases interesantes y aprendizaje ideales, buen diálogo, interactivas que faciliten la 
interpretación, mejore progreso y la retroalimentación” (N. enseñanza) “La actitud positiva y 
consciente con su responsabilidad ambiental, impulsa el trabajo docente” (fortalezas) (B03) 

“Conocer las dificultades y necesidades, permite trabajar con hechos reales, ir más allá de la 
necesidad inmediata, más allá de la teoría” (N. de aprendizajes) “Clases que promuevan la 
comunicación interactiva, que analicen el proceso y el final de la evaluación, buscando las 
necesidades y dificultades que atender” (N. enseñanza) (B04) “Conocer las necesidades y las 

perspectivas que tienen los estudiantes” (N. de aprendizajes) “Dar énfasis a lo práctico e informar 
por anticipación su manera de enseñar y evaluar” (N. enseñanza) “Gran capacidad de adaptación 
del estudiante y convivir con las nuevas tecnologías, la innovación y competencia”. (Fortalezas) 
(B05) “Aprendizajes que partan de casos prácticos, que sirvan para la vida laboral” (N. de 

aprendizajes) “Clases prácticas que promuevan la comunicación activa e informar por anticipado 
cuáles son las expectativas del curso y objetivas a alcanzar” (N. enseñanza) “Estudiantes 
prácticos, atrevidos, comunicativos y con una rápida adaptación a los cambios” (Fortalezas) (B06) 
“Trabajar casuísticas, semejante a la vida real del profesional” (N. aprendizajes) “Clases que 
mejoren la comunicación entre docentes y estudiantes” (N. enseñanza) “Estudiante empático con 
las tecnologías y las redes sociales, de gran importancia para coordinar y cumplir las tareas” 
(Fortalezas) “Firmar convenios para el desarrollo de nuestras prácticas” (N. de gestión) (B07) 
“Conocer las estrategias de enseñanza es muy bueno porque permite prepararnos e informarnos 
para la evaluación. Las clases deben ser más prácticas y participativas” (N. enseñanza) “La 
universidad tenga programas para atender la problemática de adaptación de alumnos que vienen 
de otras ciudades, que trabajan o con problemas familiares” (N. de gestión) (B08) “La 
comunicación mejora la enseñanza, permite ser más claros. Las clases deben ser más prácticas, 
más dinámicas” (N. enseñanza) “El buen manejo de la tecnología, la creatividad, somos más 
dinámicos y espontáneos, son factores que representa esta generación” (Fortalezas) (B09) 

“Clases más prácticas, que sean más participativos y empleo de talleres” (N. enseñanza) “Somos 
una generación nativa digital, multidiversa social y culturalmente y nos aceptamos como tal, con 
gran rapidez en la búsqueda de la información” (Fortalezas) “La universidad debe capacitar a los 
docentes en el manejo de la tecnología y las nuevas enseñanzas” (N. de gestión) (B10). Un 

proceso capaz de hallar el nivel de progreso y dificultades del aprendizaje, determinar hasta 
donde se ha llegado y hasta dónde se puede avanzar, informar los hallazgos. Hechos que deben 
generar la adecuación del currículo, de los objetivos iniciales, y el reajuste del proceso. Este 
enfoque es por naturaleza motivador y estimulador en los alcances, en las metas. (F008). 

Denominada la generación Y, ha emergido como consecuencia de los cambios estructurales del 
contexto, de globalización de la educación superior y del desarrollo social y tecnológico. 
Estudiantes caracterizados por ser nativos digitales, muy diversos social y culturalmente, 
conectados y a la vez solitarios, inmersos en una situación de crisis económica, dependientes, 
pragmáticos en sus estudios y con una gran capacidad para obtener información. (F005) 

Análisis del contenido 
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Los estudiantes necesitan aprendizajes desafiantes, retadores que partan de sus necesidades e 
intereses. Clases más dinámicas, motivadoras, conocer por anticipado su forma de   enseñar y 
evaluar. Las universidades deben brindar seguridad, espacios de coordinación y actualización, a 
sus maestros encaminarse con éxito en los nuevos enfoques. Para ello cuenta con una gran 
capacidad en el manejo de las tecnologías, creativos, dinámicos y predispuestos al cambio 

Unidad de 

significado 
Necesidades de aprendizajes/ metodológicas/ de gestión/ Fortalezas 

Fuente: matriz de estructuración de la información de la etapa descriptiva (julio, 

2021) - anexo 2E. 

 

Interpretación: 

Respecto a las necesidades de aprendizaje se expone los testimonies de 

algunos de los entrevistados, que indican que los aprendizajes deben ser 

“Experiencias desafiantes, que partan de las expectativas y percepción de los 

estudiantes y que sean de utilidad en la sociedad” (B01), p. 23. En ese conjunto de 

ideas se indica que las “Clases deben partir de la necesidad de los estudiantes, que 

promuevan la investigación y exploren situaciones nuevas de aprendizaje” (B02), 

p. 23, así mismo, los “Aprendizajes basados en experiencias de vida, permite que 

el alumno vaya más allá de la necesidad inmediata, más allá de la teoría (B04), p. 

23, por último, expresan que los “Aprendizajes partan de casos prácticos, que 

sirvan para la vida personal y laboral” (B06), p. 23. Finalmente, las necesidades de 

aprendizaje que presentan los estudiantes se atribuye al menester de aprender de 

manera diferente, tomando como punto de partida sus necesidades e intereses, en 

ese contexto, los aprendizajes deben ser más desafiantes, retadores, significativos, 

de utilidad práctica y que permita al alumno ir en busca de lo desconocido, más allá 

de la necesidad inmediata. 

 

 En base a las necesidades de enseñanza se presenta fuentes escritas y 

testimonios que indican que los maestros deben emplear “Estrategias motivadoras, 

estimuladoras, menos rutinarias, que busquen mayor participación y productividad” 

(B01), p. 23, así mismo “Las clases deben promover la atención, el respeto, la 

comunicación asertiva y el seguimiento de los aprendizajes” (B02), p. 23. on 

respecto al método se dice “Es importante para el desarrollo de clases interesantes 

y aprendizajes ideales, para ello es fundamental el diálogo, el uso de estrategias 

interactivas, que faciliten la interpretación, la estimulación, conocer el progreso y 

facilitar la retroalimentación” (B03), p. 23, las clases deben “Promover la 
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comunicación interactiva, analizar el proceso y la información final, buscando 

posibles necesidades y dificultades que atender” (B04), p. 23.  En esa línea es “Es 

importante dar énfasis a lo práctico e informar por anticipación su manera de 

enseñar y evaluar” (B05), p. 23, se requiere “Clases prácticas que promuevan la 

comunicación activa, informando anticipadamente sus expectativas” (B06), p. 23, 

además las “Clases deben mejorar la comunicación con el estudiante, que 

expliquen la manera de evaluar y enseñar” (B07), p. 23, se afirma que “La buena 

comunicación mejora la enseñanza, porque permite ser más claros, tener menos 

equivocaciones. Las clases deben ser más dinámicas, con trabajo grupal e 

individual” (B09), p. 23, por último, requieren “Clases más prácticas, más 

participativos, con talleres” (B10), p. 23. Como respaldo se presenta a (F008), p. 

23, quién indica: una enseñanza formativa es desafiante, capaz de hallar el 

progreso y dificultades de aprendizaje, determinar dónde está y hasta dónde puede 

avanzar, comunicadora de los hallazgos y en función a ello reajustar los procesos 

progresivamente. De lo expuesto se puede determinar que las necesidades de 

enseñanza aluden al deseo de utilizar metodologías formativas, más dinámicas, 

motivadoras, comunicativas que despierten el interés por aprender y actuar con 

eficiencia en cualquier contexto, que promueva la reflexión, el autoaprendizaje, el 

trabajo en equipo, la autorregulación del proceso, el desarrollo de capacidades, 

habilidades y destrezas, que permite resolver problemas locales y laborales.  

 

 En relación a las necesidades de gestión, se expone las siguientes 

aseveraciones “La universidad tiene la responsabilidad de transmitir confianza y 

firmar convenios con algunas empresas para el desarrollo de nuestras prácticas” 

(B07), p. 23, debe crear “Programa que atiendan la problemática de adaptación de 

los alumnos que vienen de otras ciudades, laborales y con problemas familiares” 

(B08), p.23, además debe “Capacitar a los docentes en el manejo de la tecnología 

y las nuevas enseñanzas” (B10), p. 23. De lo expuesto se determinó que las 

necesidades de gestión que debe emprender la universidad, está relacionada a la 

obligación por transmitir seguridad, confianza, atender a las expectativas de los 

alumnos, además de generar espacios para la coordinación y actualización 

docente, que permita a sus maestros encaminarse con éxito en los nuevos 

enfoques educativos.  
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 En cuanto a las fortalezas, se presenta fuentes escritas y los siguientes 

testimonios. “Estudiantes con buen interés y predisposición para el trabajo en 

equipo” (B01), p.23, también con un “Buen control del tiempo y preparación 

anticipada” (B02), p.23, con una “Actitud positiva y consciente de su 

responsabilidad ambiental” (B03), p.23, con “Gran capacidad de adaptación y 

convivencia con las nuevas tecnologías e innovación” (B05), p. 23. En esa línea el 

“Estudiante universitario es empático con las tecnologías y las redes sociales, factor 

de gran importancia para coordinar y desarrollar las tareas” (B07), p.23, además es 

“Una generación tecnológica, creativos, dinámicos y espontáneos” (B09), p. 23, una 

“Generación nativa digital, multidiversa social y culturalmente, que se acepta como 

tal y con gran rapidez en la búsqueda de la información” (B10), p. 23. Para (F005), 

p.23, es la generación “Y”, que ha emergido de los cambios estructurales del 

contexto, de la globalización, del desarrollo social y tecnológico, caracterizados por 

ser nativos digitales, muy diversos, conectados y a la vez solitarios, dependientes, 

pragmáticos y con una gran capacidad para obtener información. Finalmente, 

considerando que las fortalezas son aspecto importante en la implementar de un 

nuevo enfoque, se menciona: al gran manejo de las nuevas tecnologías, el buen 

manejo del tiempo, la creatividad, su dinamismo, empatía con la diversidad, con el 

ambiente y predisposición al cambio, como aquellas cualidades, actitudes y 

habilidades sobresalientes y constantes de los estudiantes con respecto a la cultura 

de evaluación formativa.  

 

Escuchar las necesidades y fortalezas de los estudiantes es una gran 

responsabilidad, pero atenderla es un reto. En ese sentido los alumnos exigen 

aprendizajes desafiantes, retadores, de utilidad práctica; clases más dinámicas que 

promuevan el autoaprendizaje, la reflexión, el consenso, la eficiencia profesional y 

laboral. En cuanto a sus fortalezas, la creatividad, la actitud de estar siempre listo, 

predispuestos al cambio y con grandes habilidades tecnológicas, obliga a la 

universidad a dar el cambio, es evidente que los estudiantes universitarios son la 

generación del milenio, que convive con la tecnología, que nacen del contexto, que 

son cada vez más globalizados, más diversos, pero a pesar de sus diferencian 

coordinan, trabajan en equipo, usan las redes con gran naturalidad y reclaman una 
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competencia docente, donde el profesor es un principiante, un novato para la cual 

no se formó y se resiste a aceptarla. 

 

 A continuación, se expone el análisis e interpretación de fuentes escritas y 

testimonios de los participantes. 

 

 Tercer objetivo específico: evaluar los factores que limitan la práctica 

docente para establecer una cultura de evaluación formativa. 

 

Cuadro 6 

 Ficha de análisis hermenéutico respecto a la categoría: factores que limitan la 

práctica docente para establecer una cultura de evaluación formativa 

Código de la fuente 
A01- A02 – A03- A04 y 

F003 

Fecha de 
Aplicación 

Del 14 al 18 de 
junio del 2021 

Categoría 

emergente 
Factores que limitan establecer una cultura de evaluación formativa en la 

práctica docente 

Contenido de la fuentes 

“Centrada en el campo cognitivo, disciplinar de especialidad, en la cátedra común denominar de 
la antigua ley universitaria. Una práctica basada en el que voy enseñar, más no en el cómo ““No 
están vinculada al contexto, a las necesidades del estudiante y en su lugar se comportan como 
cápsulas, que no se expande, no llega a la comunidad y menos cambia” “Una universidad 
temerosa. Por ejemplo, a nivel nacional hay varias universidades licenciadas, porque es 
infraestructura, porque es gestión, pero no acreditadas porque requiere contar con las 
condiciones básicas de calidad, parte medular de la enseñanza” (A01) Práctica docente  
“Docentes pocos empoderados con el enfoque formativo, porque la gran mayoría de 
profesionales que ejercer la docencia no han sido formados para ello. Además, la carencia de 
programas de formación continuos, que actualice al docente, que fomente espacios de trabajo 
colegiado, reflexivos del proceso académico” (A02) Programas de formación 
“La frágil formación metodológica de la mayoría de docentes universitarios de las distintas 
carreras profesional, convierten la enseñanza en un proceso cuantitativo, sumativo y este se 
acrecienta con los pocos espacios de interaprendizaje entre docentes”. (A03). Práctica docente 

“La visión elitista de la universidad, excluye la diversidad y aceptarla  obliga a volver a mirar 
nuestros métodos, las estrategias y por supuesto contextualizarlos, en ese sentido se debe 
entender la diversidad como una riqueza, no como un insumo y asumir el compromiso de aceptar 
esa realidad”…“La poca internalización de aquello que es bueno, que es oficial y que representa 
su cultura de trabajo, esa construcción social que viene de tiempo y se conjuga con las 
costumbres, con los valores, con los hábitos” (A04) Buenas prácticas universitaria 

Algunos factores que justifican la resistencia a los nuevos enfoques aluden a la falta de 
condiciones para llevarlas a cabo, como el tiempo que demanda una evaluación formativa, el 
carácter comprimido de las asignaturas, la necesidad de armonizar las tareas docentes con la 
investigación, la escaza formación y experiencia en procedimientos formativos, el elevado número 
de alumnos en clases, la falta de horas de coordinación para conocer las exigencias de cada 
asignatura. (F003) Reglamentación y currículo  
Una gestión institucional adecuada, mejora la satisfacción laboral y el desempeño docente (F012) 

Análisis del contenido 

Universidad centrada en lo cognitivo, en lo disciplinar, en la cátedra, en lo cuantitativo, en el que 
voy enseñar, que se comportan como cápsulas, desvinculada del contexto, de las necesidades 
del estudiante, que no se expande, y menos cambia, de gestión debil con las condiciones básicas 
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de calidad, parte medular de la enseñanza. Docentes universitarios poco empoderados con el 
enfoque formativo, sin base o con una frágil formación metodológica porque la gran mayoría no 
han sido formados para ello.  Carencia de programas de formación continua, que actualice al 
docente, que fomente espacios de trabajo colegiado, de interaprendizaje reflexivo. Visión elitista, 
excluyente de la diversidad, en lugar entenderla como una riqueza y no como un insumo. La poca 
internalización de aquello que es bueno, que es oficial y que representa la cultura de trabajo.  

Unidad de 

significado 
Reglamento y currícula/ Práctica docente/ Programas de formación/ 
Buenas prácticas docentes. ( Modelo universitario) 

Fuente: matriz de estructuración de la información de la etapa descriptiva (julio, 

2021) - anexo 2F 

Interpretación: 

Al identificar los factores que limitan una cultura de evaluación formativa, se 

analizaron fuentes escritas y testimonios que se exponen a continuación: “Una 

universidad centrada en el campo cognitivo, disciplinar, en la cátedra, basada en el 

que voy enseñar, desvinculada del contexto, que se comportan como cápsula, que 

no se expande a la comunidad y menos cambia. Una universidad temerosa. 

Ejemplo, hay varias universidades licenciadas, pero no acreditadas; porque ella, es 

la parte medular de la enseñanza y de la calidad educativa” (A01), p. 27. En esa 

línea “La visión elitista de la universidad, excluye la diversidad, porque aceptarla 

obliga a revisar los métodos y por supuesto contextualizarlos, en ese sentido se 

debe entender la diversidad como una riqueza, no como un insumo. Además, hay 

que internalizar lo bueno, esa construcción social que se conjuga con las 

costumbres y los valores, y representa su cultura” (A04), p. 27. En relación a los 

docentes se dice “Están poco empoderados con el enfoque formativo, porque la 

gran mayoría que ejercer la docencia universitaria no han sido formados para ello” 

(A02), p. 27, también “La frágil formación metodológica, convierten la enseñanza 

en un proceso cuantitativo, sumativo y este se acrecienta con los pocos espacios 

de interaprendizaje” (A03), p. 27. A su vez para (F003), p. 27, la universidad debe 

atender aquellos factores que justifican la resistencia al cambio, como el 

descontento, la falta de condiciones, el poco tiempo para un trabajo formativo, el 

carácter comprimido de las asignaturas, el elevado número de alumnos y la falta de 

horas de coordinación entre docentes. En esa línea como un fundamento para el 

elevar el nivel de gestión (F012), p. 27, señala que, si la gestión institucional es 

adecuada, mejora la satisfacción laboral y el desempeño docente.  
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 El análisis de los resultados determinó los factores que limitan una cultura 

de evaluación formativa, y alude a un modelo universitario sin condiciones. En 

ese marco la universidad aparece como una institución centrada en el campo 

cognitivo, académico, en la cátedra, en lo cuantitativo, preocupada más en el que 

voy enseñar, que se comportan como cápsula desvinculada del contexto y de las 

necesidades del estudiante, que no se expande, que no internaliza aquello que es 

bueno, que es oficial. Una institución excluyente, temerosas al cambio, de gestión 

débil, con pocas condiciones básicas de calidad, carente de programas de 

formación continua, que no promueve la integración. Todo esto sumado a docentes 

sin o con una frágil formación pedagógica, poco empoderados con el enfoque 

formativo. Sin duda que establecer una cultura formativa en la práctica docente, 

significa romper la tensión entre la universidad y la comunidad, porque implica partir 

de la necesidad, reflexionar entre lo real y lo ideal, porque obliga a dejar su confort, 

su visión elitista y abrir paso a una gestión más humana, diversa, más real; requiere 

recorrer nuevos campos, generar diversos espacios de interaprendizaje. Sin duda, 

que asumir un nuevo enfoque, desde la teoría no basta, hay que implementarla, 

hay que transformar el conocimiento en acción y la acción en calidad. 

 

Presentación del análisis e interpretación de fuentes escritas y testimonios 

de los entrevistados  

 Cuarto objetivo específico: evaluar las razones que condicionan el 

establecimiento de una cultura de la evaluación formativa en la práctica 

docente universitaria.  

 

Cuadro 7  

Ficha de análisis hermenéutico respecto a la categoría: razones que condicionan 

el establecimiento de una cultura de la evaluación formativa en la práctica docente 

universitaria.  

Código de la fuente A01- A02 - A03-A04  y 

F012 

Fecha de 

Aplicación 

Del 14 al 18 de 

junio del 2021 

Categoría 
emergente 

Razones que condicionan el establecimiento de una cultura de la 
evaluación formativa en la universidad 

Contenido de la fuentes 
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“Cultura organizacional ya instalada, aquellos hábitos, costumbres, paradigmas cuesta 
cambiarlos, por ejemplo, se siguen reclamando la autonomía universitaria, cuando es parte del 
pasado, siguen pensando en una universidad anclada en el tiempo y no en una universidad más 
pragmáticas, investigadora” “La mayoría de docentes universitarios están entre los 60 o porta 
jubilarse y eso implica una formación instaurado condicionante. Por ejemplo, se considera en el 
más alto nivel del sistema educativo, que está en el techo y que no hay nadie que lo evalué”.  
“Aspectos actitudinales, como las costumbres, hábitos, que se convierte resistencia, en defensa, 
un factor de miedo difícil de cambiarlo, pero influye en su labor. Otra razón tiene que ver con la 
experiencia y con el domino disciplinar. Piensan que con eso basta, que es suficiente” (A01) 
“Todos estudiantes tienen el derecho a recibir una educación de calidad, equitativa y que 
responda a sus necesidades e intereses. En ese marco el docente universitario debe entender 
que contextualizar los contenidos, metodologías de enseñanza-aprendizaje y evaluación a la 
realidad cultural de los estudiantes, es una necesidad que exige un cambio de paradigmas, que 
desplace capacidades, valores, formas y hábitos anclados en el tiempo y que rompa resistencias 
promoviendo espacios pedagógicos e intercambios de experiencias formativas exitosas”. (A02) 
“Los procesos de enseñanza y evaluación con metodologías tradicional, son actividades rutinarias 
de la práctica docente que se cimentan en el tiempo, convirtiéndose en una resistirse al cambio y 
por ende a fracaso del desempeño profesional del docente, de los estudiantes y a la caída del 
sistema”. (A03) “Una limitación es el tema generacional, han sido formados por maestros con una 
capacidad didáctica extraordinaria, gran manejo de oratoria- eruditos en su materia y han sido 
admirado, imitados, emulados”.  “Se requiere docentes con buen control de su autoestima, y gran 
conocimiento de sus capacidades, dejar su zona de comodidad, de confort y atender la necesidad, 
a pesar de los éxitos relativos obtenidos” “Toda nueva cultura tarda en internalizar, porque el 
cambio nos mueve, nos deja un poco en delirio, aumenta el temor a lo desconocido, entonces 
prefiere lo conocido, aunque no esté bien. Sin embargo, seguir pensando en el producto final, nos 
hace perder el verdadero sentido de la educación y con ello procesos tan importantes y hasta 
más que los resultados” “La idea que el trabajo formativo es para chicos que están en formación 
física y emocional, más no para estudiante de superior que deben venir automotivados, ya 
formado. En términos generales esto condicionar el establecimiento de esté nuevo enfoque” (A04) 
La resistencia al cambio, se justifican por la inseguridad que pone de manifiesto el profesorado 
para innovar y asumir nuevas propuestas evaluativas más complejas, menos conocidas y poco 
experimentadas, a la necesidad de ampliarse más allá de los contenidos, del proceso de 
diversificación en estrategias e instrumentos de evaluación, otras surgen amparados en la idea 
de ser docentes reconocidos, pragmáticos y realistas con el sistema universitario actual.  (F003) 

El docente universitario debe contar con base pedagógica que le permita propiciar un trabajo 
activo, utilizar sabiamente los recursos didácticos y tecnológicos para enriquecer el proceso de 
enseñanza; seleccionar adecuadamente las técnicas e instrumentos de evaluación; respetar los 
derechos y principios éticos del proceso de aprendizaje; fortalecer el buen trato, la comunicación 
interpersonal, el trabajo en equipo y desarrollar al máximo de sus capacidades. (F012) 

Análisis del contenido 

Los hábitos, las costumbres, los paradigmas, una universidad anclada en el tiempo, los aspectos 
actitudinales ya instalados, se convierte en una resistencia, una defensa, un factor de miedo. 
Comunidad universitaria con conocimientos, valores, formas y hábitos anclados en el tiempo que 
promueven el empleo de metodologías tradicional, con actividades rutinarias y pocas 
significativas. Seguir pensando en el producto final, en los resultados, en lo cuantitativo nos hace 
perder el verdadero sentido de la educación. Otra razón tiene que ver con la experiencia, el 
domino disciplinar, el tema generacional la edad de la mayoría de docentes universitarios. La 
idea que el trabajo formativo es para chicos en formación, más no para estudiante de superior. 

Unidad de 

significado 
 Resistencia al cambio 

 Dominio disciplinar   

Fuente: Matriz de estructuración de la información de la etapa descriptiva (Julio, 

2021) - anexo 2G. 

Interpretación: 
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Al identificar las razones que condicionan el establecimiento de una cultura 

de la evaluación formativa, se analizaron fuentes escritas y testimonios, que se 

exponen a continuación. “La mayoría de docentes universitarios están entre los 60 

o a porta jubilarse, eso implica tener una formación ya instaurada, ciertas actitudes 

que condicionan su desempeño, convirtiéndose en una resistencia, un elemento de 

defensa, de miedo. Otra razón es pensar que su experiencia y alto domino 

disciplinar es suficiente, consideran estar en el nivel más alto y que nadie puede 

evaluarlos” (A01), p. 29, en esa línea se explica que “Al ser formados por maestros 

con una capacidad didáctica extraordinaria, gran manejo de oratoria- eruditos en su 

materia, creen que es lo mejor y hasta cierto punto tratan de imitarlos; romper estos 

paradigmas y aceptar otros, los mueve, los deja en delirio, aumentando el temor a 

lo desconocido. Otro aspecto es la idea que el trabajo formativo es para chicos, 

más no para estudiante de superior que deben venir automotivados, ya formado. 

Sin embargo, seguir pensando en el producto final, en el pasado, nos hace perder 

el verdadero sentido de la educación” (A04), p. 29. Con respecto a la enseñanza 

“Son actividades rutinarias cimentadas en el tiempo, que representan una gran 

resistencia, un bajo desempeño y una formación inadecuada” (A03), p. 29. En ese 

marco “El docente debe entender que contextualizar los contenidos, metodologías 

y criterios de evaluación es una necesidad y exige cambios en su forma de trabajo” 

(A02), p. 29. En esa idea (F011), p. 30, señala que el maestro debe contar con 

conocimientos pedagógicos, que enriquezcan la enseñanza a través del uso 

correcto de recursos didácticos y tecnológicos, respetar los derechos y principios 

éticos; fortalecer la comunicación interpersonal y el trabajo entre colegas. A su vez 

para (F003), p. 30, el docente debe vencer la inseguridad para innovar y asumir 

propuestas más complejas y menos conocidas, debe sentir la necesidad de 

ampliarse más allá de los contenidos conceptuales, de sus estrategias y actividades 

rutinarias, restarle hegemonía a la idea de ser docentes reconocidos, pragmáticos 

y realistas.   

  

 De lo expuesto las razones que condicionan el establecimiento de una 

cultura de la evaluación formativa, aluden a la resistencia al cambio. En esa línea 

el docente universitario presenta una edad avanzada, con hábitos, costumbres, 

metodologías, paradigmas ya instaurados y anclados en el tiempo, que siguen 
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pensando en el producto final, en lo cuantitativo y que el trabajo formativo es para 

chicos en formación, más no para estudiante de superior, que desarrolla actividades 

rutinarias y pocas significativas. Actitudes, que se convierte en un factor de miedo 

que impide avanzar y que hace perder el verdadero sentido de la educación.  Otra 

razón tiene que ver con los éxitos alcanzados, su experiencia y excelente domino 

disciplinar. Docentes que en su época fueron admirados y piensan que eso basta, 

que es suficiente. Sin embargo, adoptar el enfoque formativo como una cultura de 

trabajo, es una decisión crítica, porque implica asumir otra concepción de su labor, 

del aprendizaje, significa dejar el miedo a la pérdida de control, a disminuir la 

cátedra, la objetividad, a restarle importancia al producto y detenerse más en el 

proceso, a compartir la responsabilidad única de la evaluación con sus colegas y 

estudiantes.  

 

Presentación del análisis e interpretación de fuentes escritas y testimonios 

de los entrevistados.  

 

 Objetivo general: estructurar un Plan de Acción para el fortalecimiento 

de la cultura de evaluación formativa en la práctica docente universitaria 

Cuadro 8 

Tabla de estructuración del Plan de Acción para el fortalecimiento de la cultura de 

evaluación formativa en la práctica docente universitaria. 

Categorías 
Emergentes 

Fenómeno de estudio 
Plan de Acción para el fortalecimiento de la cultura de evaluación formativa 

en la práctica docente universitaria 

 

 

Las 

características de 

la cultura de 

evaluación 

formativa en la 

práctica docente 

universitaria. 

 

 

 

 

Los resultados exponen de manera relevante, los hallazgos alcanzados, 

exigencias que validan la necesidad de implementar un Plan de Acción para 

el fortalecimiento de la cultura de evaluación formativa. A continuación, se 

expone las sub categorías encontradas. 

 Una práctica docente que se desarrolle dentro del marco de una cultura de 

evaluación formativa debe caracterizarse por. Primero: sus aprendizajes 

deben partir de la realidad, del contexto, de las urgencias, de las 

expectativas e intereses de los estudiantes. Segundo: sus enseñanzas 

deben ser dinámicas, motivadoras, reflexivas, generar diversas formas de 

aprender y actuar. Además, deben poner en juego todas sus habilidades y 

recursos de los docentes y estudiantes. Tercero: la gestión universitaria 
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debe implementar un modelo educativo formativo de visión holística, que 

incluya el cambio de paradigmas y el compromiso activo de sus miembros.  

 En relación a las necesidades de los estudiantes en el marco de una 

cultura de evaluación formativa, los alumnos exigen. Primero: aprendizajes 

desafiantes, retadores, de utilidad práctica, que le permita ir en busca de 

lo desconocido, más allá de la necesidad inmediata. Segundo: una 

enseñanza más dinámica, reflexiva, que promuevan el autoaprendizaje, el 

consenso, las relaciones socioafectivas, la eficiencia profesional y laboral. 

Tercero: exigen a la universidad transmitir seguridad, confianza, atender 

las expectativas de los estudiantes, generar espacios continuos para la 

coordinación estudiantil y la actualización docente. En cuanto a las 

fortalezas que presentan los estudiantes se enumeran: la predisposición al 

cambio, la creatividad, ser una generación que convive con la tecnología, 

globalizados, diversos, solitarios pero que trabajan, coordinan y usan las 

redes con gran naturalidad. 

 En referencia a los factores, los resultados concurren en la gestión 

universitaria y enfocan un modelo universitario caduco, desfasado, 

centrado en los cognitivo, en la cátedra, en lo cuantitativo, en el producto 

final, encapsulada, desvinculada del contexto y de las necesidades del 

estudiante, excluyente, de gestión débil, que carecen de programas de 

formación continua, con docentes poco empoderados con el nuevo 

enfoque y de frágil formación metodológica.  

 En cuanto a las razones, el análisis se centra en la práctica y en la 

competencia docente. En ese sentido se alude a la resistencia al cambio y 

el dominio disciplinar. En relación a la primera hace hincapié a la edad 

avanzada de los docentes universitarios, a los hábitos, valores, 

costumbres e ideas ya instaurados y anclados en el tiempo, que convierten 

la práctica docente en una enseñanza rutinaria y poca significativa. La 

segunda razón hace referencia al gran domino disciplinar, con el que 

cuenta el docente universitario y este se ve reforzado por su experiencia, 

por el reconocimiento, por su oratoria, los éxitos alcanzados y por el 

sentimiento de admiración e imitación de la cual son objeto.  
 

Los planes de acción permiten diseñar acciones para solucionar el problema 

detectado, a través de la sistematización efectiva de los programas 

institucionales, el desarrollo integral/armónico del estudiante y su inserción 

efectiva al mundo laboral. (F001) 

 

 

Necesidades y 

fortalezas de los 

estudiantes, con 

respecto a una 

cultura de 

evaluación 

formativa. 

 

 

 

Factores que 

limitan establecer 

una cultura de 

evaluación 

formativa en la 

práctica docente. 

 

Razones que 

condicionan el 

establecimiento 

de una cultura de 

la evaluación 

formativa en la 

práctica docente 

universitaria,  

Fuente: Elaboración propia (julio, 2021) 

 

Interpretación: 

Al estructurar el Plan de Acción para el fortalecimiento de la cultura de 

evaluación formativa en la práctica docente universitaria, se analizaron los 

hallazgos de cada una de las categorías emergentes. Sub categorías emergente 

que se exponen a continuación. 
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 Una práctica docente que se desarrolle dentro del marco de una cultura de 

evaluación formativa debe caracterizarse por. Primero: sus aprendizajes deben 

partir de la realidad, del contexto, de las urgencias, de las expectativas e intereses 

de los estudiantes. Segundo: sus enseñanzas deben ser dinámicas, motivadoras, 

reflexivas, generar diversas formas de aprender y actuar. Además, deben poner en 

juego todas las habilidades y recursos de los docentes y estudiantes. Tercero: la 

gestión universitaria debe implementar un modelo educativo formativo de visión 

holística, que incluya el cambio de paradigmas y el compromiso activo de sus 

miembros. En relación a las necesidades, los estudiantes exigen. Primero: 

aprendizajes desafiantes, retadores, de utilidad práctica, que le permita ir en busca 

de lo desconocido, más allá de la necesidad inmediata. Segundo: una enseñanza 

más dinámica, reflexiva, que promuevan el autoaprendizaje, el consenso, las 

relaciones socioafectivas, la eficiencia profesional y laboral. Tercero: exigen a la 

universidad transmitir seguridad, confianza, atender las expectativas de los 

estudiantes, generar espacios continuos para la coordinación estudiantil y la 

actualización docente; pero no solo exigen, por el contrario, dan muestras de 

algunas fortalezas que ayudan el cambio, como: la predisposición, la creatividad, 

ser una generación que convive con la tecnología, globalizados, diversos, solitarios 

pero que trabajan, coordinan y usan las redes con gran naturalidad. En cuanto a 

los factores, los resultados se centran en la gestión universitaria y enfocan un 

modelo universitario caduco, desfasado, centrado en los cognitivo, en la cátedra, 

en lo cuantitativo, en el producto final, encapsulada, desvinculada del contexto y de 

las necesidades del estudiante, excluyente, de gestión débil, que carecen de 

programas de formación continua, con docentes poco empoderados con el nuevo 

enfoque y de frágil formación metodológica. En referencia a las razones, el análisis 

se centra en la práctica y en la competencia docente. En ese sentido se alude a la 

resistencia al cambio y el dominio disciplinar. La primera hace hincapié a la edad 

avanzada de los docentes universitarios, a los hábitos, valores, costumbres e ideas 

ya instaurados y anclados en el tiempo, que convierten la práctica docente en una 

enseñanza rutinaria y poca significativa. La segunda alude al gran domino 

disciplinar con el que cuenta el docente universitario y este se ve reforzado por su 

experiencia, por el reconocimiento, por su oratoria, los éxitos alcanzados y por el 

sentimiento de admiración e imitación de la cual son objeto. En esa línea (F001), p. 



 

37 
 

32, considera que los planes de acción son la solución a la problemática detectada, 

porque permite diseñar acciones para lograr la sistematización efectiva de los 

programas institucionales, el desarrollo integral/armónico del estudiante y su 

inserción efectiva al mundo laboral.  

4.2. Discusión. 

Las características de la cultura formativa, se exponen desde tres 

peculiaridades: de aprendizaje, enseñanza y gestión. En relación al aprendizaje se 

atribuye al menester de aprender de manera diferente, tomando como punto de 

partida sus necesidades e intereses, en ese contexto urge aprender de la realidad, 

de la diversidad, del contexto, de las urgencias, de las expectativas e identidad del 

estudiante. Desde esta visión para Tapia, Sosa et al. (2017), la construcción del 

saber parte de los hechos e intereses del estudiante. Bueno-Cuadra & Araujo-

Robles (2017), considera el conocimiento verdadero, se logra por interacción con 

su contexto. Para Ruíz (2019), el trabajo a través de acuerdo reflexivos, 

argumentados y consensuados, mejoran las competencias estudiantiles. En 

cuanto, a la enseñanza se requiere docentes que pongan en juego todas sus 

habilidades y recursos para crear clases dinámicas, motivadoras, consensuadas, 

reflexivas, que valoren más el proceso, menos el producto, que generen confianza 

y diversas formas de aprender y actuar en la solución de problemas sociales; 

reclaman una competencia digital docente, donde el profesor es un principiante, un 

novato para la cual no se formó y se resiste a aceptarla. De Lima (2016), se necesita 

crear espacios auténticos, contextualizados, interactivos, democráticos, 

multiculturales y con altos estándares de calidad. En esa línea Hernández (2019), 

la competencia docente en sus dimensiones: metodologías didácticas; manejos del 

clima en el aula; conocimiento, capacidades y actitudes, mejoran y desarrollan 

aprendizajes más significativos. Así mismo Portocarrero (2017), precisa que la 

implementación de estrategias de formativa como: actividades de reflexión, de 

interrogación, comunicación previa de objetivos, de desempeño de aprendizaje, de 

clima cooperativo, de observación de tareas y de retroalimentación, genera un 

impacto positivo en los aprendizajes y en la práctica docente.  Referente a la 

gestión, se debe innovar el modelo educativo desde una visión holística, 

innovadora, futurística, que incluya el cambio de paradigmas y el compromiso activo 

de toda la comunidad universitaria. Para Calatayud (2018), una gestión basada en 
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la mejora continua, con visión y misión compartida, constituye el motor de la 

práctica docente. Bajo esta premisa  Mendoza (2019), sus miembros son la fuerza 

motriz del éxito. Loza (2018), siempre que los objetivos sean claros y practicados 

por todos. Finalmente, las características expuestas anteriormente, están en 

concordancia con lo indicado en la nueva Ley universitaria, que exige la formación 

de profesionales íntegros, con responsabilidad social/ambiental, de acuerdo a las 

necesidades locales y nacionales, que contribuya al desarrollo y la felicidad 

humana, a la difusión de las diversas identidades culturales. En cuanto a la gestión 

universitaria y a los docentes, tienen por función el mejoramiento continuo y 

permanente de la enseñanza, la investigación, la proyección social y la calidad 

educativa. 

 

 Conocer las necesidades y fortalezas de los estudiantes, marca el inicio del 

proceso educativo. En ese contexto se necesitan aprendizajes desafiantes, 

retadores, más diversos, de utilidad práctica; clases más formativas, dinámicas, 

motivadoras, comunicativas, que permita al alumno el desarrollo de competencias, 

ir en busca de lo desconocido, más allá de la necesidad inmediata, que promuevan 

el autoaprendizaje, la reflexión, el consenso, el trabajo en equipo, la 

autorregulación, la eficiencia profesional y laboral.  Angelini (2016), el éxito se basa 

en atender las necesidades, partir de la experiencia y utilidad de lo aprendido. Para 

Calatayud (2018) , se requiere reconocer los intereses, presentar altos niveles de 

dificultad, trasladarlos a otros contextos; favorecer la innovación, el trabajo 

cooperativo y las relaciones socioafectivas. A su vez Púñez (2015), docentes 

empáticos, sensibles y constructivos, promuevan la autonomía, valoren los 

procesos y mejoren el aprendizaje. En esa congruencia de ideas Mendoza (2019),  

determina que existe una relación efectiva considerable entre la cultura 

organizacional en sus dimensiones: concepciones de evaluación institucional, 

prácticas evaluativas, uso de los resultados y calidad de la gestión pedagógica. En 

cuanto a sus fortalezas se menciona la predisposición al cambio, la creatividad, el 

buen manejo del tiempo, su empatía con la diversidad y con el ambiente, estar 

siempre listo, ser una generación que convive con la tecnología, globalizados, 

diversos, pero que trabajan, coordinan y usan las redes con gran naturalidad. En 

ese marco Rodríguez (2015), es la generación Y, emergida de la estructura social, 
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de la globalización, del desarrollo tecnológico, caracterizados por ser nativos 

digitales, muy diversos, conectados y a la vez solitarios, pragmáticos y con gran 

capacidad de búsqueda de información. Además Espinosa (2017), se destaca su 

buen hábito lector virtual y excelencia en la búsqueda de información, acceden con 

gran facilidad y rapidez a conocimientos actualizados, poseen una gran flexibilidad 

e inteligente digital. Finalmente escuchar a los estudiantes es una grata 

experiencia, conocer sus necesidades y fortalezas, es un compromiso, porque nos 

posiciona, nos ubica en lo real, en el statu quo de la labor docente y del sistema 

universitario, pero atender dichas necesidades es una obligación. 

 

Identificar los factores que limitan una cultura de evaluación formativa, 

permitió describir un modelo universitario caduco, sin condiciones. En ese marco la 

universidad aparece como una institución centrada en el campo cognitivo, 

académico, en la cátedra, en lo cuantitativo, preocupada más en el que voy 

enseñar, que se comportan como cápsula desvinculada del contexto y de las 

necesidades del estudiante, que no se expande, que no internaliza aquello que es 

bueno, que es oficial. Una institución excluyente, temerosas al cambio, de gestión 

débil, con pocas condiciones básicas de calidad, carente de programas de 

formación continua, que no promueve la integración. Todo esto sumado a docentes 

sin o con una frágil formación pedagógica, poco empoderados con el enfoque 

formativo. Mato (2013), expone como factores limitantes: la poca comunicación 

intercultural, a la escaza valoración institucional, la diferencia entre la cultura de la 

población y las experiencias disciplinarias; al poco compromiso de las autoridades 

y órganos internos con la misión y visión institucional. Además Soler et al. (2013), 

menciona a las instalaciones físicas, al aspecto socioeconómico, a la relación social 

y a la cobertura curricular. En esa línea   Montánchez & Martínez (2017), indica que, 

el contexto universitario debe contar con ambientes adecuados para el aprendizaje, 

valorar las capacidades y necesidades, mejorar el clima de aula, el tiempo, la 

participación, la adaptación de los contenidos y articulación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Esta situación, aumentan la tensión entre la universidad y 

la comunidad, en ese sentido la universidad debe asumir el reto de atender la 

necesidad, a reflexionar entre lo real y lo ideal, obliga a dejar su confort, su visión 

elitista y dar paso a una gestión más humana, diversa, más real, requiere recorrer 
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nuevos campos, generar diversos espacios de interaprendizaje. Sin duda, que 

asumir un nuevo enfoque, desde la teoría no basta, hay que implementarla, hay 

que transformar la enseñanza en acción y la acción en calidad. En ese sentido 

Godino (2017), indica que a pesar que la universitaria se ha regido por sus propios 

modelos, con el avance del conocimiento, la caída de los sistemas políticos y 

económicos, perdieron su hegemonía y necesita transformar la enseñanza, 

compartir experiencias, para reforzar sus aprendizaje. En esa línea para Guarnizo 

(2020), una óptima gestión, mejora la satisfacción laboral y el desempeño docente. 

En concordancia a lo mencionado anteriormente Mina (2019), expone que una 

adecuada cultura de gestión organizacional, mejora la práctica la práctica docente. 

Así mismo González et al. (2019), la universidad debe reinventar su cultura de 

trabajo, implementando nuevos esquemas gerenciales, impulsando la 

productividad, innovación y competitividad. Finalmente, los factores que limitan el 

establecimiento de una cultura de evaluación formativa, están relacionados al 

modelo educativo, al tipo de gestión universitaria, al clima académico, a las 

relaciones internas y externas con la comunidad. 

 

 Las razones que condicionan el establecimiento de una cultura de evaluación 

formativa, recaen en la resistencia al cambio y el dominio disciplinar. La primera se 

sustenta en la edad avanzada del docente universitario, en los hábitos, costumbres, 

metodologías, paradigmas ya instaurados y anclados en el tiempo. Se siguen 

pensando en el producto final, en lo cuantitativo y que el trabajo formativo es para 

chicos en formación, más no para estudiante de superior, elementos que disminuye 

sus iniciativas por asumir una enseñanza más activa, consensuada, reflexiva, 

abierta y compartida, convirtiéndose en un factor de miedo para asumir enfoques 

más complejos, poco experimentados y que requiere un mejor manejo de sus 

emociones, de sus estrategias, del tiempo, de sus habilidades y competencias. Sin 

dudas que estas actitudes impiden al maestro avanzar y hace perder el verdadero 

sentido de la educación. En cuanto al domino disciplinar, este se ve reforzado por 

su gran experiencia, por los éxitos alcanzados. Docentes que en su época fueron 

admirados, idolatrados y piensan que eso basta, que es suficiente. Sin embargo, 

adoptar el enfoque formativo como una cultura de trabajo, es una decisión crítica 

para él, porque implica asumir otra concepción de la enseñanza, del aprendizaje, 
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significa dejar el miedo a la pérdida de control, a disminuir la cátedra, la rigidez del 

salón, la objetividad del conocimiento, las pruebas escritas, a restarle importancia 

al producto y detenerse más en el proceso, a compartir la responsabilidad única de 

la evaluación con sus colegas y estudiantes, aceptar que el aprendizaje parte del 

contexto, de la necesidad, que es diverso, complejo e inestable. En relación a las 

resistencias González et al. (2019), postula a las expectativas socioeconómicas, la 

predisposición y la satisfacción profesional. En esa línea Margalef (2014), explica 

que la resistencia está relacionada a la inseguridad para innovar y asumir nuevas 

propuestas, más complejas, menos experimentadas, al temor de ampliarse más 

allá de su práctica habitual. Con respecto al dominio disciplinar indica que se 

amparan en ser docentes reconocidos, pragmáticos y realistas con el sistema 

actual.  Sin embargo, en un mundo tan relativo, el conocimiento cambia, el contexto 

cambia y las formas de aprender y enseñar también, en ese sentido la práctica se 

debe ser un proceso dinámico y el desempeño multidiverso. En ese marco para 

Collazos & Molina (2020), el campo de acción del maestro es amplio, de 

desempeño multifacético y funcional. A su vez Sancho, (2017) debe estar en la 

búsqueda continua de nuevos conocimientos, estrategias, tecnologías, mentorías 

y técnicas evaluativas para la enseñanza. Finalmente, la razones que condicionan 

el establecimiento de una cultura de evaluación formativa, están relacionadas a la 

formación docente, a la predisposición y otros aspectos actitudinales que con el 

correr de los años y con los gobiernos de turno, han encasillado la práctica docente. 

 

 Los resultados obtenidos exponen de manera relevante las categorías y 

subcategorías del presente trabajo de investigación. Características, factores y 

razones que limitan el establecimiento de una cultura de evaluación formativa, 

además las necesidades y fortaleza de los estudiantes. Conocer que los 

estudiantes exigen aprendizajes desafiantes, retadores, de utilidad práctica. que 

partan del contexto, de las urgencias y de sus intereses, que necesitan docentes 

dinámicos, motivadores, que generen diversas formas de aprender y actuar, que 

promuevan el autoaprendizaje, las relaciones socioafectivas y la eficiencia 

profesional. Que gustan de una universidad transparente, que transmita seguridad, 

confianza, que atienda a sus expectativas, que genere espacios continuos para 

coordinar, que promueva un modelo educativo de visión holística, abierto y flexible. 
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Saber además que ellos cuentan con la actitudes y habilidades para asumir el 

cambio, porque son creativos, convive con la tecnología y a pesar de ser diversos, 

solitarios, trabajan en equipo, coordinan y usan las redes con gran facilidad. Sin 

embargo, también existen limitaciones y condicionantes que impiden el 

establecimiento de una cultura de la evaluación formativa en la práctica docente 

universitaria. En relación al primero tiene que ver con un modelo universitario 

desfasado, cuantitativo, centrado en la cátedra, en lo cognitivo, desvinculada del 

contexto, excluyente, de gestión débil, que carecen de programas de formación 

continua, con docentes poco empoderados y de frágil formación metodológica. En 

cuanto a los condicionantes tiene que ver con la predisposición docente, su 

resistencia y su dominio disciplinar y se justifica por su edad avanzada, por los 

hábitos, costumbres e ideas anclados en el tiempo, por su gran experiencia, por los 

éxitos alcanzados y por su nivel de reconocimiento en el antiguo sistema 

universitario. En esa línea dadas las circunstancias actuales Chávez et al. 

(2020),indica que el maestro necesita profundizar en aspectos como la 

personalización, la comunicación, el aprendizaje informal, el trabajo en equipo y la 

habilidad de convertir las dificultades en  oportunidades. Así mismo  Torres & 

Navales (2018) manifiesta la enseñanza basado en este enfoque, debe partir de 

situaciones auténtica, que implique el uso de diversas capacidades y competencias. 

En concordancia con la Ley 30220, contempla que la universidad debe promover la 

calidad académica, el diálogo intercultural e inclusivo, el mejoramiento continuo, la 

creatividad e innovación, la pertinencia de la enseñanza con la realidad social, la 

responsabilidad social de acuerdo a las necesidades locales y nacionales, atender 

la diversidad. En cuanto a los docentes tienen como funciones la investigación, el 

mejoramiento continuo y permanente de la enseñanza, la proyección social y la 

gestión universitaria. Los hallazgos encontrados exigen cambios en modelo 

universitario y en la práctica docente actual y justifican la necesidad de implementar 

un Plan de Acción para fortalecimiento de la cultura de evaluación formativa en la 

práctica docente universitaria. En relación a los Planes de Acción Villasmil & Isea 

(2007), considera que es un instrumento orientador y una herramienta que propicia 

la renovación de la labor educativa, a través de la planificación, coordinación, 

recursos, capacitación y compromiso de todo el personal institucional. En esa 

misma línea Casado et al., (2014), exponen que representan una nueva mirada a 
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la función de las autoridades y docentes con el objeto de brindar un apoyo 

personalizado a los estudiantes, optimizando su rendimiento y acceso al mundo 

laboral. En ese contexto para Sobrado (2008), se enfoca en el desarrollo de 

competencias para resolver problemas reales, funcionales, de asunción 

individualizada y normalización. En esa perspectiva el Plan de Acción se convierte 

en un recurso de gran significado y valor científico, porque implica profundizar en 

el proceso de desarrollo personal de los estudiantes, en el comportamiento y 

actualización de la actividad docente y en la transición de los procesos de gestión 

académica y profesional.  
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V. CONCLUSIONES  

Las características de la práctica docente en el marco de una cultura de 

evaluación formativa, exige aprendizajes reales, contextualizados, que nazcan de 

las urgencias y expectativas del estudiante. Una enseñanza activa, con clases más 

dinámicas, motivadoras, reflexivas, confiables, con diferentes formas de aprender, 

que permita al futuro profesional actuar de manera efectiva como agente de cambio 

social, en donde tanto docentes como estudiantes pongan en juego toda su 

experiencia, habilidades y recursos posibles. Pero no basta solo con transformar la 

práctica, la universidad necesita brindar las facilidades, implementar una política 

educativa innovadora, de visión holística/reflexiva, que incluya el compromiso y la 

participación enérgica de toda la comunidad universitaria. 

 

Conocer las necesidades y sus fortalezas de los estudiantes, refleja el statu 

quo de la labor docente y del sistema universitario. En relación a la primera se 

necesita aprendizajes más desafiantes, retadores, de utilidad práctica, que nazcan 

se la necesidad e interés del estudiante; enseñanzas que den apertura a clases 

más dinámicas, abiertas que promuevan aprendizajes reflexivos, consensuados, 

orientadas a la eficiencia profesional y laboral. En cuanto a las fortalezas, se cuenta 

con estudiantes nativos digitales, predispuestos al cambio, creativos, con buen 

manejo de las tecnologías, empáticos con la diversidad y el ambiente. 

 

 Los factores que limitan el establecimiento de una cultura de evaluación 

formativa, están relacionados al modelo educativo, a la gestión universitaria, al 

clima académico y a sus interrelaciones. En ese sentido la universidad se concibe 

como institución de visión elitista, de gestión débil, que se comporta como una 

cápsula centrada en lo académico, desvinculada del contexto, preocupada más en 

el producto. Además, una plana docente frágil metodológicamente, que respalda la 

antigua Ley universitaria y el sistema tradicional. Sin duda que se establecer una 

cultura formativa significa romper el confort y dar paso a una gestión más humana, 

más diversa, recorrer nuevos campos, generar diversos espacios de diálogos y 

actualización. 
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 Las razones que condicionan el establecimiento de una cultura de evaluación 

formativa, está relacionado a la formación y predisposición docente. Se alude a la 

resistencia por asumir una enseñanza activa, consensuada, reflexiva, abierta y 

compartida, a la inseguridad, al temor para asumir enfoques más complejos, poco 

experimentados y que requiere un mejor manejo de sus emociones, del tiempo, de 

sus habilidades y competencias. Sin embargo, existen otras relacionadas al 

dominio disciplinar, la cátedra, a la rigidez del salón, la objetividad del conocimiento, 

a la negación de aceptar que el aprendizaje parte del contexto, de la necesidad, 

que es diverso, consensuado, complejo e inestable. 

 

 Estructurar un Plan de Acción para el fortalecimiento de la cultura de 

evaluación formativa en la práctica docente universitaria, es de suma importancia 

partir conociendo las características de aprendizajes, de enseñanzas y de gestión 

del enfoque formativo. Además, las razones y factores que condicionan una cultura 

formativa, así como las necesidades y fortalezas de los estudiantes. Exigencias que 

se exponen de manera detallada en cada una de las conclusiones específicas y 

que validan la necesidad de implementar un Plan de Acción que renueve el modelo 

educativo, sus reglamentaciones, sus relaciones, que recoja el sentir y compromiso 

de todos sus integrantes. 
 
 

.  
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VI. RECOMENDACIONES. 

 Durante el desarrollo de esta investigación, surgieron algunas ideas propias 

de la investigación y otras que necesitan profundizar en futuras investigaciones. En 

cuanto a las recomendaciones del proceso de investigación se tiene:  

Primera: la universidad debe promover la creación de eventos académicos de 

capacitación y actualización, donde docentes, estudiantes, administrativos 

y autoridades conozcan las características y retos de este nuevo enfoque. 

Segunda: la universidad debe implementar espacios de interaprendizaje 

ecosistémicos, donde estudiantes y docentes expongan sus necesidades, 

propongan ideas, desplieguen su creatividad, talentos e intercambien roles 

de manera atractiva, diferente e innovadora, fortaleciendo los vínculos y 

que ayude al docente a romper la inseguridad, asumiendo un 

comportamiento abierto a los nuevos enfoque y políticas educativas. 

Tercera: la universidad debe implementar un modelo educativo formativo que recoja 

en sentir, las necesidades e intereses de sus miembros y las exigencias de 

la comunidad. 

Cuarta: de manera particular el docente debe entender que su nueva función exige 

mayor responsabilidad, tiempo y el despliegue de toda una gama de 

competencias que atienda las necesidades y diversidad del estudiante 

universitario.  En suma, el gran desafío del docente universitarios es dejar 

de ver al enfoque formativo desde el mundo subjetivo, tendencioso, 

arbitrario y dar paso a experiencias de aprendizaje más reales, reflexivas y 

prácticas. 

 

Entre las recomendaciones para investigaciones futuras, se presenta las 

siguientes: 

Quinta: Estudiar el nivel de predisposición del docente universitario, referente a la 

 aplicación de nuevos enfoques de enseñanza- aprendizaje. 

Sexta: Indagar estrategias, logros y efectos de modelos educativos formativos  en 

 el desarrollo de competencias.    
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VII. PROPUESTA. 

Al culminar el presente trabajo de investigación cualitativa se propuso a 

diseñar Plan de Acción para el fortalecimiento de la cultura de evaluación formativa 

en la práctica docente universitaria. 

 

PLAN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE EVALUACIÓN 

FORMATIVA EN LA PRÁCTICA DOCENTE UNIVERSITARIA. 

 

7.1. Presentación de la propuesta 

Una cultura de evaluación formativa se caracteriza por partir de aprendizajes 

reales, contextualizados, urgentes, que atienda las expectativas e intereses de los 

estudiantes. Una enseñanza dinámica, motivadora, reflexiva, diversa en su forma 

de aprender y actuar, que ponga en juego todas las habilidades y recursos de los 

docentes y estudiantes. Una gestión formativa, de visión holística, que incluya el 

compromiso activo de sus miembros. De aquí la importancia del presente estudio 

que busca aminorar la tensión entre el mundo universitario y la demanda social, 

mejorando la calidad educativa, la práctica docente y la imagen institucional.  

7.2. Objetivos 

 General 

 Estructurar un Plan de Acción para el fortalecimiento de la cultura de 

evaluación formativa en la práctica docente universitaria 

 Específicos  

 Identificar las necesidades y fortalezas de los estudiantes universitarios con 

respecto al enfoque formativo. 

 Evaluar los factores que limitan la práctica docente para establecer una 

cultura de evaluación formativa.  

 Explicar las razones que condicionan el establecimiento de una cultura de 

evaluación formativa en la práctica docente universitaria 

 Establecer acciones de planificación, ejecución, acompañamiento y del 

proceso del Plan de Acción, a través de la participación conjunta entre 

estudiantes, docentes y autoridades. 
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 Desarrollar mecanismos de evaluación y control, que garantice el 

cumplimiento y los correctivos necesarios 

 

7.3. Contextualización 

El contexto donde se realizó el estudio fue las universidades públicas y 

privadas de la provincia Del Santa, Chimbote. Expone la problemática de un modelo 

universitario desfasado, centrado en lo académico, en la cátedra, en lo cuantitativo, 

encapsulado, desvinculada del contexto y de las necesidades del estudiante, una 

gestión que carecen de programas de formación continua, con docentes de frágil 

formación metodológica. En esa línea el presente Plan de Acción promueve una 

gestión más humana, diversa y real, con docentes más comprometidos con su labor 

y con el desarrollo local e institucional, con estudiante escuchados, participativos, 

responsables y competentes. 

 

7.4. Destinatarios 

El presente Plan de Acción está dirigido a una comunidad universitaria que 

exigen aprendizajes desafiantes, retadores, de utilidad práctica. Clases más 

dinámica, reflexiva, que promuevan el autoaprendizaje, las relaciones 

socioafectivas y la eficiencia profesional. Una gestión que transmita seguridad, 

confianza, que atienda las expectativas de los estudiantes y que cuenta con 

estudiantes predispuestos al cambio, creativos, globalizados, diversos, que 

trabajan, coordinan en equipo y usan las redes con gran naturalidad. En esa 

realidad el presente Plan de Acción incide en la mejora de los desempeños y 

competencias docentes y la gestión universitaria, a través de espacios de 

coordinación académica para fortalecer los lazos, la armonía del proceso de 

enseñanza aprendizaje y la imagen ante la sociedad científica. 

 

7.5. Metodología  

El enfoque formativo es una experiencia educativa reflexiva que se caracteriza 

por promover una metodología activa con espacios de aprendizaje dinámicos, con 

estudiantes más participativos en la construcción de sus saberes y con una gestión 
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universitaria más amiga, abierta y diversa. En ese marco el Plan de Acción 

comprende las siguientes fases.  

 

Fases Objetivos 

específicos 

Estrategias  Recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 

sensibilización 

/diagnóstica  

 
 
Identificar las 
necesidades y 
fortalezas de los 
estudiantes 
universitarios 
con respecto al 
enfoque 
formativo. 

 

Reuniones 
motivacionales 
sobre la importancia que 
tiene su participación en la 
planificación, organización y 
ejecución de las  
actividades de aprendizaje. 
 
Focus Groups para 
identificar las necesidades 
de aprendizaje que tienen 
los estudiantes, así como 
sus fortalezas respecto al 
enfoque formativo 

Humanos 

Facilitadores, 
asesores 
pedagógicos, 
especialistas en el 
tema 
 
Autoridades 
universitarias, 
estudiantes  
 
Materiales 
Sala de reuniones, 
material 
multimedia, 
refrigerio 

Explicar las 
razones que 
condicionan el 
establecimiento 
de una cultura 
de evaluación 
formativa en la 
práctica docente 
universitaria 
 

Reuniones 
motivacionales 
sobre la importancia que 
tiene el enfoque formativo 
en la generación de 
aprendizajes y desarrollo de 
competencias 
 
Focus Groups para 
identificar las razones que 
condicionan el 
establecimiento de una 
cultura de evaluación 
formativa 
 
Encuestas diagnósticas 

Humanos 
Facilitadores, 
asesores 
pedagógicos, 
especialistas en el 
tema 
 

Autoridades 
universitarias, 
docentes  
 

Materiales 
Sala de reuniones, 
material 
multimedia, 
refrigerio 

Evaluar los 
factores que 
limitan la 
práctica 
docente para 
establecer una 
cultura de 
evaluación 
formativa. 

Encuestas diagnósticas 
de gestión institucional 
para identificar los factores 
que limitan establecer una 
cultura formativa  
 
Reuniones académicas 
ecosistémicas, con la 
participación de 
estudiantes, docentes y 
autoridades.  

 Perdiendo los temores. 

 Juegos de roles. 

 Evaluación en pares. 

Humanos 

Facilitadores, 
asesores 
pedagógicos, 
especialistas en el 
tema 
 

Autoridades 
universitarias, 
docentes y 
estudiantes 
 
Materiales 
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 Buenas prácticas de 
gestión universitarias 
(BPGU) 

Sala de reuniones, 
material 
multimedia, 
refrigerio 

 

 

 

 

 

 

 

De desarrollo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Establecer 
acciones de 
planificación y 
acompañamiento 
del proceso del 
Plan de Acción, 
a través de la 
participación 
conjunta de 
estudiantes, 
docentes y 
autoridades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades previas 

Presentación y 
socialización del plan de 
acción y  
establecer los mecanismos 
de trabajo para la ejecución 
del plan de acción 
 

Motivar a toda la 
comunidad universitaria, en 
la necesidad de participar 
en el Plan de Acción 
 

Implementación del PA 
Creación de programas de 
capacitación y formación 
continua en los distintos 
programas/escuelas 
universitarias 
 

Establecer un cronograma 
de encuentros reflexivos de 
interaprendizaje mensuales 
para coordinar, compartir 
experiencias académicas 
  
Implementar los distintos 
talleres, laboratorios, 
programas, currícula de 
acuerdo las exigencias del 
enfoque formativo 
 

Desarrollar las líneas de 
acción propuestas por 
presente plan y establecer 
los futuros perfiles 
profesionales 

 
 
 
 
Humanos 

Asesores 
pedagógicos, 
especialistas en el 
tema, autoridades 
universitarias, 
docentes y 
estudiantes 
 
Materiales 
Sala de reuniones, 
material 
multimedia, 
talleres, 
laboratorios, otros 

De evaluación 

Desarrollar 
mecanismos de 
evaluación y 
control, que 
garantice el 
cumplimiento y 
correctivos 
necesarios 

Evaluaciones reflexivas 
retroalimentadoras, tutorías, 
mentorías, encuestas y 
guías de observación  

Humanos 
Asesores 
pedagógicos, 
especialistas en el 
tema, autoridades 
universitarias y 
docentes 
   
Materiales 
Sala de reuniones, 
material 
multimedia, 
encuestas y guías 
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7.6. Cronograma 

 

Actividades  Meses 

1 2 3 4 5 6 

De sensibilización       

De Desarrollo       

De evaluación       

 

7.7. Factibilidad del Plan de Acción 

 Estudiantes con grandes fortalezas y con una clara visión de las ventajas 

que ofrece este nuevo enfoque. 

 La fase de sensibilización contribuirá a conscientizar y disminuir las 

resistencias docentes. 

 Autoridades universitarias involucradas en todo el desarrollo del Plan, las 

convierte en parte de la solución. 
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ANEXOS 

 Anexo 01A 

Matriz de construcción del instrumento de recolección de datos cualitativos. 

TÍTULO DEL INFORME DE TESIS PROPUESTA 

Cultura de evaluación formativa en la práctica docente: ventajas y 
aportes en el desarrollo de competencias en estudiantes universitarios 

Plan de Acción para el fortalecimiento de la cultura de evaluación 
formativa en la práctica docente universitaria. 

OBJETIVO GENERAL 

Estructurar un Plan de Acción para el fortalecimiento de la cultura de evaluación formativa en la práctica docente universitaria. 

Objetivos 
Específicos 

Unidad De Análisis Técnica de 
recolección 

Inst. de 
recolección 

Indicadores/ Preguntas  

Reconocer las 

características 

de la cultura de 

evaluación 

formativa en la 

práctica 

docente 

universitaria 

 

Fuentes 
orales 

Docentes 

universitarios 

 

 

Entrevista 

 

 

Guía de 
entrevista 

con 
preguntas 

orientadoras 
para 

docentes. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CULTURA DE EVALUACIÓN 

FORMATIVA EN LA PRÁCTICA DOCENTE UNIVERSITARIA 

Se inicia con un diálogo breve de la realidad educativa en el 

Perú: evaluaciones internacionales y evaluación tradicional. 

 Desde su práctica: ¿Es importante conocer las necesidades e 

intereses de los estudiantes, antes del inicio del proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

 ¿Qué rol juegan los hábitos, costumbres y valores en la cultura 

de trabajo universitario? 

 ¿Qué importancia tiene para usted implementar el enfoque 

formativo en el sistema universitario? 

 ¿Qué comentario le merece la evaluación formativa, como 

estrategia para mejorar la calidad de los aprendizajes? 

 ¿Qué características debe tener una cultura de evaluación 

formativa en la práctica docente universitaria? 



 

 
 

Fuentes 

escritas 
Artículos 

Libros  

Análisis 

documental 

Fichas 

sincréticas 

 

Características de la evaluación formativa  

 
 
 

Identificar las 
necesidades y 
fortalezas de 

los estudiantes 
universitarios 

con respecto a 
la evaluación 

formativa 

 
 
 

Fuentes 
orales 

 

 

 

 

Estudiantes 

universitarios  

del VII, VIII, 

IX y X 

semestre 

 

 

 

Grupos 

Focales 

 

 

 

 

 

Guía de 

Focus 

Groups para 

estudiantes 

NECESIDADES Y FORTALEZAS DE LOS ESTUDIANTES, 
RESPECTO A LA EVALUACIÓN FORMATIVA 

Se iniciará con un breve dialogo sobre la manera de evaluar de 
sus docentes. Se brindará orientaciones de la técnica a emplear. 

 ¿Qué importancia tiene para usted, dar a conocer sus intereses 

y necesidades al iniciar el semestre académico? 

 ¿Es importante conocer por anticipado las estrategias e 

instrumentos de evaluación de su experiencia curricular? 

 ¿Qué mejoraría usted del sistema de evaluación actual, en su 

universidad? 

 ¿Qué estrategias cree usted deben utilizar los docentes para 

atender las necesidades de los estudiantes? 

 ¿Qué factores en los estudiantes ayudarían al cambio del 

actual sistema de evaluación? 

Fuentes 

escritas 
Artículos 

 

Análisis 

documental 

Fichas 

sincréticas 

Fortalezas y necesidades de los estudiantes universitarios de 

hoy 

Evaluar los 
factores que 

limitan la 
práctica 

docente para 
establecer una 

cultura de 
evaluación 
formativa 

Fuentes 
orales  

Docentes 

universitarios 

Entrevista  

 

Guía de 

entrevista 

con 

preguntas 

orientadoras 

para 

docentes 

 

FACTORES QUE LIMITAN ESTABLECER UNA CULTURA DE 

EVALUACIÓN FORMATIVA EN LA PRÁCTICA DOCENTE 

Se iniciará con un breve diálogo sobre los pasados modelos 

universitarios. 

 ¿Qué comentario le inspira la enseñanza en su etapa 

universitaria?    

 ¿Qué cambios observa entre la forma de enseñar que empleó 

sus docentes y la actual enseñanza universitaria?  

 ¿Qué opinión le merece los pasados modelos universitarios, en 

relación a las metodologías activas?  

 ¿Qué factores  limitan el establecimiento de una cultura de 



 

 
 

evaluación formativa en la práctica docente universitaria? 

Fuentes 

escritas 
Artículos 

 

Análisis 

documental 

Fichas 

sincréticas 
Factores  que limitan la práctica formativa 

Explicar las 
razones que 

condicionan el 
establecimiento 
de una cultura 
de evaluación 
formativa en la 

universidad 
 

 

Fuentes 

orales  

 

 

 

Docentes 

universitarios 

  

 

Entrevista  

Análisis  

 

 

 

Guía de 

entrevista 

con 

preguntas 

orientadoras 

 

RAZONES QUE CONDICIONAN EL ESTABLECIMIENTO DE 

UNA CULTURA DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA  

Breve comentario sobre la heterogeneidad de los estudiantes 

universitarios. 

 ¿Qué opina de la actual diversidad estudiantil en las 

universidades? 

 ¿Qué opinión le merecen la contextualización de los métodos y 

estrategias de enseñanza - aprendizaje? 

 ¿Qué importancia tiene la autoestima, la reflexión, la formación 

docente y el tiempo de servicio en proceso de enseñanza 

dinámicos? 

 ¿Qué papel juega para usted los valores, costumbres y hábitos 

de la comunidad universitaria en la predisposición o renuencia 

al uso de metodologías formativa? 

 Desde su experiencia ¿Qué razones condicionan el 

establecimiento de una cultura de evaluación formativa en la 

práctica docente universitaria? 

Fuentes 

escritas 
Artículos 

 

Análisis 

documental 

Fichas 

sincréticas 
Razones  que limitan la práctica formativa 

 Fuente: Elaboración propia (mayo, 2021) 

 



 

 
 

Anexo 02A:  

Instrumento de recolección de datos  

 

GUÍA DE ENTREVISTA CON PREGUNTAS ORIENTADORAS PARA DOCENTES 

1. Presentación del investigador:  

Mi nombre es Orland Castro Zanoni, soy docente y actualmente me encuentro estudiando 

el VI ciclo de doctorado en educación en el programa de postgrado de la UCV. Como 

profesional gusto de una constante actualización, asumiendo nuevos retos. En ese sentido, 

ante la diversidad estudiantil y las diferentes formas de aprender, se asume el compromiso 

de investigar: la cultura de evaluación formativa en la práctica docente universitaria. 

2. Objetivos de la entrevista.  

Conocer los ejes que orientan el trabajo de investigación es de suma importancia para todo 

participante, en ese sentido se presenta los objetivos de investigación.  

a) Reconocer las características e importancia de la cultura de evaluación formativa en la 

práctica docente universitaria.  

b) Evaluar los factores que limitan la práctica docente para establecer una cultura de 

evaluación formativa.  

c) Explicar las razones que condicionan el establecimiento de una cultura de evaluación 

formativa en las universidades  

3. Introducción al tema:  

La pérdida de la hegemonía universitaria, la gran variedad de herramientas de búsqueda y 

la megadiversidad estudiantil, exige un cambio en el paradigma educativo universitario, 

principalmente en su forma de enseñar, aprender y evaluar; Razones que justifican el 

presente trabajo de investigación y que busca a través de la presente guía estructurar un 

Plan de acción para asumir una cultura de evaluación formativa en la práctica docente. 

4. Principios éticos:  

Maestro(a) en aras de la transparencia, confidencialidad y respeto del entrevistador, debo 

informarle que durante la entrevista usted puede expresarse libre y voluntariamente sobre la 

temática, además reafirmo mi veracidad y honestidad respecto a la información recabada, 

así mismo se respetará su anonimato, asignándole un código el cual servirá para 

identificarlo(a) durante todo el proceso de la entrevista y en el cuerpo del informe. Además, 

solicito me brinde el consentimiento informado para la grabación respectiva.  

5. Cuerpo de la entrevista  

La finalidad del presente estudio es: Estructurar un Plan que busque el desarrollo de 

competencias en los estudiantes, a partir de una cultura de evaluación formativa en la 

práctica docente universitaria. En tal sentido sus respuestas tienen una gran relevancia.



 

 
 

Características de la cultura de evaluación formativa en la práctica docente 

universitaria  

a) Desde su práctica: ¿Es importante conocer las necesidades e intereses de los 

estudiantes, antes del inicio del proceso de enseñanza aprendizaje?  

b) ¿Qué importancia tiene implementar el enfoque formativo en el sistema universitario?  

c) ¿Qué comentario le merece la evaluación formativa, como estrategia para mejorar la 

calidad de los aprendizajes?  

d) ¿Qué rol juegan los hábitos, costumbres y valores en la cultura de trabajo universitario?  

e) ¿Desde su experiencia que características cree usted debe tener una cultura de 

evaluación formativa en la práctica docente universitaria?  

Factores que limitan establecer una cultura de evaluación formativa en la práctica 

docente.  

f) ¿Qué comentario le inspira la enseñanza en su etapa universitaria?  

g) ¿Qué cambios puede observar entre la forma de enseñar que empleó sus docentes y la 

actual enseñanza universitaria?  

h) ¿Qué opinión le merece los pasados modelos universitarios, en relación a las 

metodologías activas?  

i) ¿Desde su experiencia qué factores cree usted que limitan el establecimiento de una 

cultura de evaluación formativa en la práctica docente universitaria?  

Razones que condicionan el establecimiento de una cultura de la evaluación 

formativa  

j) ¿Qué opina de la actual diversidad estudiantil en las universidades?  

k) Desde su experiencia: ¿Qué opinión le merece la contextualización de los métodos y 

estrategias de enseñanza - aprendizaje?  

l) ¿Qué importancia juega para usted el autoconcepto, la autoestima, la reflexión, la 

formación docente y el tiempo de servicio en proceso de enseñanza dinámicos?  

m) ¿Qué papel juega para usted los valores, costumbres y hábitos de la comunidad 

universitaria en la predisposición o renuencia al uso de metodologías activas?  

n) ¿Desde su experiencia que razones cree usted que condicionan el establecimiento de 

una cultura de evaluación formativa en la práctica docente universitaria?  

6. Agradecimiento.  

Al finalizar la presente entrevista, reconocemos y valoramos su participación siguiente 

estudio, cuyo aporte sin duda alguna incrementará su relevancia, a la vez que será de gran 

ayuda en la práctica docente y el desarrollo de competencias. En ese sentido hago llegar a 

usted mi profunda gratitud y alta estima. 

 



 

 
 

Anexo 02B:  

Instrumento de recolección de datos  

 

GUÍA DE FOCUS GROUP PARA ESTUDIANTES 

1. Presentación del investigador: 

Estimados estudiantes; mi nombre es Orland Castro Zanoni, soy docente, actualmente me 

encuentro estudiando el VI ciclo de doctorado en educación en el programa de postgrado de 

la UCV. Considerando que el acelerado avance del conocimiento, la diversidad estudiantil y 

sus diferentes formas de aprender, exigen cambios, en ese sentido asumo el compromiso 

de investigar: la cultura de evaluación formativa en la práctica docente universitaria y su 

aporte al desarrollo de competencias en los estudiantes. 

2. Objetivo. 

Identificar las necesidades y fortalezas de los estudiantes universitarios con respecto a la 

evaluación formativa 

3. Introducción al tema: 

La megadiversidad estudiantil, la variedad de herramientas de búsqueda de información y la 

pérdida de la hegemonía universitaria, exige un cambio en el paradigma educativo, 

principalmente en su forma de enseñar, aprender y evaluar; Razones que justifican el 

presente trabajo de investigación y que busca estructurar un Plan de acción para asumir una 

cultura de evaluación formativa en la práctica docente y fortalecer el desarrollo de 

competencias en los estudiantes universitarios. 

4. Principios éticos:  

Estimados estudiantes en aras de la transparencia, confidencialidad está garantizada su 

autonomía y libertad de expresión, reafirmando el uso honesto y verás de la información 

recabada, así mismo se respetará su anonimato, asignándole un código el cual servirá para 

identificarlo(a) durante todo el proceso. Además, solicito me brinde el consentimiento 

informado para   la grabación respectiva. 

5. Cuerpo del Focus Groups 

Señores participantes, es preciso indicarle que la propuesta del presente estudio es: 

Estructurar un Plan que busque el desarrollo de competencias en los estudiantes, a partir de 

una cultura de evaluación formativa en la práctica docente universitaria.  En ese sentido sus 

respuestas tienen una gran relevancia para el estudio.   

 Necesidades y fortalezas de los estudiantes, respecto a la evaluación formativa 

 ¿Qué importancia tiene para ustedes, que los docentes dialoguen sobre sus intereses y 

necesidades de aprendizaje, al iniciar el semestre académico?   



 

 
 

 ¿Qué importancia tiene para usted conocer por anticipado las estrategias e instrumentos 

de evaluación de su experiencia curricular? 

 ¿Qué mejoraría usted del sistema de evaluación actual, en su universidad? 

 ¿Qué estrategias cree usted deben utilizar los docentes para atender las necesidades 

de los estudiantes? 

 ¿Qué factores en los estudiantes ayudarían al cambio del actual sistema de evaluación? 

Agradecimiento. 

Al finalizar la presente entrevista, reconocemos y valoramos su participación siguiente 

estudio, cuyo aporte sin duda alguna incrementará su relevancia, a la vez que será de 

gran ayuda en la práctica docente y el desarrollo de competencias. En ese sentido hago 

llegar a usted mi profunda gratitud y alta estima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 02C:  

Instrumento de recolección de datos  

 

FICHA REGISTRO DE INFORMACIÓN – FICHA SINCRÉTICA 

 

1. Denominación del instrumento:  

Ficha de registro de información escrita – Ficha Sincrética 

2. Objetivos: 

 Reconocer las características de la cultura de evaluación formativa en la 
práctica docente universitario 

 Evaluar los factores que limitan la práctica docente para establecer una cultura 
de evaluación formativa 

 

N° Ficha Título Tesis: 
 

Código de la 
Fuente 

 Cultura de evaluación formativa en la práctica docente: 
ventajas y aportes en el desarrollo de competencias en 
estudiantes universitarios 

F001 

Autor:  

Castro Zanoni, Orland Keneddy 

Ubicación Datos de localización de la fuente:  

 Autor (año) 

Observación Indicador: 

 Definición de competencia 

Contenido: 

 

 

Fuente: Elaboración propia (mayo, 2021) 



 

 
 

 Anexo 2D:  

Matriz de estructuración de la información recopilada en la etapa descriptiva 

CATEGORIAS 
EMERGENTES 

OBJ- 1. Características de la cultura de evaluación formativa en la práctica docente universitaria 

 
Participante  

A04 
 

La creencia, la pretensión de que los estudiantes universitarios sólo tienen que ser 
formados como buenos profesionales, buenos investigadores, sólidos y consolidados 
académicamente, es historia, en ese sentido debe complementarse con la formación 
como seres humanos, como personas. 
       Necesitamos una evaluación que vaya moldeando, ordenando, reorientando los 
procesos, de tal manera que se pueda tomar medidas o decisiones para enrumbar 
nuestros procesos didácticos en favor de los estudiantes, no al final de un periodo 
sino en el camino  La formación de una cultura implica la actuación de todos para 
que funcione, entonces tener una visión de la evaluación formativa incluye al 
docente, autoridades y a trabajadores administrativos, porque una cultura de 
evaluación formativa es una necesidad, un insumo, una riqueza propia de la 
universidad 

Es fundamental partir de aquellas necesidades, de aquellas 
urgencias, de aquellas expectativas que el estudiante necesita 
aprender, en ese sentido el docente debe contextualizar sus 
estrategias de acuerdo al contexto social, político, económico y 
cultural de tal manera que le permita ir mejorando en su propia 
práctica metodológica y técnica” “Por otro lado, la evaluación 
formativa, es inherente a la práctica pedagógica, en esa línea 
no solamente debe verse como un referente sumativo, por el 
contrario debe partir por identificar los niveles de conocimiento, 
los estilos de aprendizaje y en base a ello autorregular y  
reajustar sus procesos, porque en realidad es el punto de 
partida y además  permite al docente evaluar su propia práctica”              
     “Una cultura formativa debe atender y fortalecer la identidad 
cultural y para ello debe inclusive reformular el plan de estudios, 
además debe crear espacios de reflexión-acción que permita al 
docente no sólo reflexionar, sino llevarnos a la acción de mejora 
y viceversa”  “Promover una enseñanza integral formativa, 
basada en el desarrollo de tres competencias: de estudios 
generales, básica, propedéutica o inducción; competencias 
específicas y las competencias del campo disciplinar o de 
especialidad” (A01)             
      EL enfoque formativo esta orienta al desarrollo de 
competencias dentro de un clima de confianza, que permite 
establecer criterios e instrumentos de evaluación claros, 
confiables, socializados y consensuados entre los docentes y 
estudiantes, además que recoja y analice información 
relacionada al avance del aprendizaje y que ejerza una 
participación activa en la solución de los problemas de la 
sociedad.  (A02)   
     Una cultura basada en el enfoque formativo, influye en los 
estilos de aprendizaje, en la formación profesional sólida y 
cultural de los estudiantes, permite recoger información del 
desarrollo de las competencias, hacer reajustes e incluir 
procesos de autoevaluación, coevaluación y retroalimentación. 
(A03)   

 
Participante  

A01 
 
 

Es fundamental partir de aquellas necesidades, de aquellas urgencias, de aquellas 
expectativas que el estudiante necesita aprender 
      Formar por competencias básicamente en tres tipos: De estudios generales que 
tienen que ver con la formación básica, propedéutica de inducción o iniciación; 
competencias específicas que le va a servir de andamiaje y de puente al campo 
disciplinar es decir a la formación disciplinar de especialidad, bajo esos tres tipos 
de estudios se intenta la formación integra 
      La evaluación formativa es inherente a la práctica pedagógica, para poder 
identificar esos niveles de conocimiento y estilos, esos reajustes formativos y 
autorregulados, pero también permite que el docente como observa evalué su 
propio proceso   Por otro lado, la evaluación formativa, parte de la propia práctica, 
que no sea ajena, que no solamente llegue la semana de evaluación y se tome 
como un referente sumativo, cuando en realidad es el punto de partida 
     Que fortalezca la identidad y eso debe llevar inclusive a reformular nuestro plan 
de estudios para atender justamente a ese aspecto identitario – cultural Estrategias 
contextualizadas que partan del entorno, del contexto social, político, económico y 
cultural de tal manera que nos permita ir mejorando en nuestra propia práctica, en 
el aspecto metodológico, en el aspecto técnico. Una reflexión acción, permite que el 
docente no solamente reflexione, se trata que dicha reflexión la llevemos a la 
acción de mejora y viceversa 
 

 
 
 

Este enfoque orienta la formación de estudiantes en el marco del desarrollo de 
competencias, que permita ejercer una participación activa en la solución de los 
problemas de la sociedad.  Es necesaria porque permite recoger y analizar 



 

 
 

Participante  
A02 

 
 

información relacionada al aprendizaje de los estudiantes, orientado al desarrollo de 
las competencias. 
      Se debe establecer criterios, instrumentos de evaluación claros, validados y 
confiables, socializados con todos los docentes. Crear un clima de confianza en el 
personal docente y estudiantil. Implementación, monitoreo, acompañamiento y 
mejora continua  

      “La creencia, de que los estudiantes sólo tiene que ser 
formados como buenos profesionales sólidos académicamente, 
es historia, en ese sentido debe complementarse con la 
formación como seres humanos, como personas, en ese orden 
necesitamos de una evaluación que vaya moldeando, 
reordenando, reorientando los procesos y tomar medidas o 
decisiones para enrumbar nuestros procesos didácticos en 
favor del estudiante, no al final de un periodo sino en el camino, 
en ese sentido una cultura implica la actuación de todos para 
que funcione, que incluya al docente, autoridades y a 
trabajadores administrativos, porque una cultura formativa 
constituye  una necesidad, una riqueza de la universidad” (A04)           

 
 

Participante  
A03 

 
 

Es fundamental en el proceso de aprendizaje, pues nos permite recoger información 
del desarrollo de las competencias y hacer los reajustes correspondientes 
      Influye en los estilos de aprendizaje de los estudiantes, en la formación 
profesional y cultural. Un correcto desarrollo y canalización ayudarán a consolidar 
una sólida formación. 
      Se fortalece en una evaluación continua y formativa; con criterios e indicadores 
elaborados y socializados con los docentes. Requiere incluir procesos de 
autoevaluación y coevaluación. 

Fuente: Elaboración propia (junio, 2021) 

 

 

 



 

 
 

Anexo 2E: 

Matriz de estructuración de la información recopilada en la etapa descriptiva 
 

CATEGORIA 
 

PARTICIPANTES 

Necesidades y fortalezas de los estudiantes universitarios con respecto a una cultura de evaluación formativa 

 Sub categorías  

 

Participante  

B01 

 

 Conocer las expectativas de satisfacción. Aprendizajes desafiantes 

 Buen interés y preparación anticipada 

 Cambio de metodología. Utilidad de los aprendizajes. De la percepción del estudiante.   

 Estrategias motivadoras, estimuladoras, menos rutinarias. Buscar mayor productividad 
del estudiante 

 Predisposición del alumno 

Necesidades de aprendizaje 

 Conocer y satisfacer las expectativas de aprendizaje 

 Aprendizajes, nuevos, desafiantes que impulse al 
estudiante ir más allá de la necesidad inmediata, más 
allá de la teoría y de utilidad para la vida profesional 

 Desarrollo de capacidades investigativas. 

 Actividades que busquen potencializar las 
capacidades de los estudiantes. 

 
Necesidades metodológicas 

 Empleo de metodología interactivas, informativas, 
participativas, motivadoras, estimuladoras, de 
análisis, prácticas que mejoren la productividad del 
estudiante 

 Empleo de estrategias que busquen conocer los 
procesos, el progreso, que faciliten la interpretación, 
el seguimiento y la retroalimentación 

 Conocer por anticipado la formas y criterios de 
evaluación 

 Empleo de técnicas de trabajo grupal y dinámicas 

 Docentes comunicadores, dialogantes 
Necesidades socioemocionales 

 Comunicación correcta, asertiva 

 Mejor relación y atención con el estudiante 

 Estrategias de adaptación a la vida universitaria 

 Atender la   problemática familiar y laboral de los 
estudiantes  

 

Participante  

B02 

 Necesidad de adaptación. Brindar mayor atención al alumno. Mejorar la comunicación 
y respeto. Preparación anticipada 

 Ponerse en lugar del estudiante- asertivo. Mejorar el proceso de seguimiento del 
estudiante. Explora situaciones nuevas 

 Clases prácticas e la investigación 

 La autorregulación del estudiante  

Participante  B03 

 El diálogo es fundamental para poder comprendernos. Diálogo correcto entre docentes 
y alumnos el proceso de aprendizaje será idea 

 Conocer la manera se nos va a evaluar y criterios que tomarán en cuenta. Mejorar la 
relación docente-alumno  

 Cambiar el método enseñanza, la forma de evaluación. Metodología de análisis con 
clases interesante. Considerar técnicas didácticas interactivas 

 Buscar procesos que facilite la interpretación, fortalecimiento y la estimulación, conocer 
el progreso de los estudiantes y la retroalimentación  

 El factor personal del estudiante, que impulsar y apoyo al docente  

 La consciencia y responsabilidad ambiental  

 

Participante B04 

 la comunicación interactiva entre el docente y alumno. Que conozcan las dificultades 
que el alumno pueda tener 

 Potenciaremos nuestro aprendizaje. 

 Analizar la información al final de evaluación, buscando posibles necesidades y 
dificultades. Aprendizajes basados en experiencias y hechos de vida que el alumno 
vaya más allá de la necesidad inmediata, más allá de la teoría. 



 

 
 

Participante 

B05 
 

 Conocer las necesidades y las perspectivas que tienen los mismos estudiantes. 

Información anticipación de lo que va a enseñar y evaluar 

 Es importante darle énfasis a lo práctico 

 Capacidad de adaptación del estudiante. Vivir en una cultura innovadora y competente 

Fortalezas 

 La actitud personal, el interés y la predisposición del 
estudiante a los nuevos retos 

 Manejo y autorregulación del tiempo. 

 Estudiantes conscientes y responsables con la 
problemática ambiental. 

  La capacidad rápida de adaptación al cambio 

 Vivir en un mundo con cultura innovadora y 
competente 

 Buen manejo de las tecnologías de comunicación, 
nativos digitales 

 Estudiante netamente práctico y atrevido. 

 Empáticos en las redes sociales  

 Estudiantes creativos y dinámicos. 

 Comprometidos con la diversa social y culturalmente 
de cual proceden 

 Gran capacidad para la búsqueda de la información 
 

 
Participante  

B06 

 Conocer cuáles son las expectativas que tiene del curso 

 Una comunicación activa. Enseñar casos prácticos que realmente te sirva en vida 
laboral. Estrategias informativas, comunicativas y prácticas  

 Adaptarse rápida a las tecnologías innovadoras. La comunicación activa. Estudiantes 
práctico y atrevido. Capacidad para adaptarse a los cambios 

Participante  

B07 

 Interactuar con los docentes es una necesidad de ambos tantos estudiantes como 
docentes. Informado de la manera cómo se va evaluar y cuáles van a ser los 
instrumentos que van a usar. 

 Aplicar casuísticas de la vida real, que sean formativas. 

 La universidad debería tener convenios con algunas empresas 

 El manejo de la tecnología es un factor importante para comunicarnos, ponernos de 
acuerdo y coordinar.  

 El estudiante es más empático en el manejo de una red social. 

Participante  

B08 

 Que los docentes conversen con los alumnos que vienen de otras ciudades, que 
trabajan o con problemas familiares 

 Conocer las estrategias de enseñanzas es muy beneficioso porque a través de ello, nos 
vamos a preparar e informar para la evaluación 

 Las clases deben más prácticos y participativo entre alumna – profesor. 

PARTICPANTES  
B09 

 El dialogo y la buena comunicación garantiza una enseñanza de calidad. Conocer las 
estrategias me permite tener menos equivocaciones, tal vez realice mis actividades de 
una manera grata 

 Debería dejar de ser más teórico y ser más práctico, más dinámico de esa manera ir 
preparándonos para para cuando culminemos  

 Ser más prácticos, claros, mejorar la técnica de trabajo grupal para que así todos 
podamos aprender por igual y de forma dinámica  

 factores que influirían es el buen manejo de la tecnología, , consideró también que otro 
factor podría ser nuestra creatividad, nosotros los estudiantes somos más creativos, 
más dinámicos 

Participantes  
B010 

 Más prácticas, que sean más participativos que los alumnos participen más en talleres. 
Manejo adecuado de la tecnología por los profesores  

 Somos como dicen una generación nativa digital. Nuestra diversos social y 
culturalmente de cual procedemos y aceptamos. Gran rapidez en la búsqueda de la 
información 

Fuente: Elaboración propia (junio, 2021) 



 

 
 

Anexo 2F: 

Matriz de estructuración de la información recopilada en la etapa descriptiva 

CATEGORIAS 
EMERGENTES 

OBJ-3. Factores que limitan establecer una cultura de evaluación formativa en la práctica docente. 

 
Participante A04 

 

Partimos del hecho de que la diversidad es una riqueza no es un insumo. 
El aceptar esa diversidad nos obliga a cambiar las formas y nos 
compromete a aceptar esa realidad  
      La universidad de visión elitista, excluye esta diversidad, ahora al 
aceptarla enriquece, pero también obliga a volver a mirar nuestros 
métodos, nuestras estrategias nuestras formas y por supuesto 
contextualizarlos 
     Toda cultura es una construcción social que viene de tiempo y se 
conjuga con las costumbres y obviamente tiene que ver con la 
internalización de los valores, esta cultura absorbe a los estudiantes que 
ingresan al sistema universitario y le brinda un sello característico, es 
importante fomentar la internalización de aquello que es bueno, de aquello 
que es lo oficial. 
     La dinámica, la velocidad que se nos exige al finalizar de semestres y 
otras actividades impiden realizar estos ejercicios reflexivos  

“Una universidad centrada en el campo cognitivo, en el campo disciplinar 

de especialidad, en la cátedra común denominar de la labor docente, de la 

antigua ley universitaria. Una práctica basada en el que voy enseñar, más 

no en el cómo hacer, esto sumado a que en los docentes universitarios de 

carrera se encuentran en la facultad de educación; sin embargo, tenemos 

varias carreras y que no necesariamente son docentes “ 

     “Las universidades no están vinculas al contexto, a las necesidades del 

estudiante y en su lugar se comportan como cápsulas, que no se expande, 

no llega a la comunidad y menos cambia, mucho más esos cambios, esos 

nuevos conceptos no lo propone la universidad, que debería tener ese rol, 

entonces por ahí existe una desarticulación, entre la comunidad y 

universidad” 

     “Una universidad temerosa. Por ejemplo, la acreditación como un 

proceso de evaluación, también influye en la práctica y porque a nivel 

nacional hay varias universidades licenciadas, porque es infraestructura, 

porque es gestión, pero no acreditadas porque las condiciones básicas de 

calidad en la universidad, la parte medular de la enseñanza es la 

acreditación” (A01) 

     “Docentes pocos empoderados con el enfoque formativo, porque la 
gran mayoría de profesionales que ejercer la docencia universitaria no han 
sido formados para ello. Además la carencia de programas de formación 
continuos, que actualice al docente universitario, que fomente espacios de 
trabajo colegiado, reflexivos del proceso académico”.(A02) 
     “La frágil formación metodológica de la mayoría de docentes 
universitarios de las distintas carreras profesional, convierten la 
enseñanza en un proceso cuantitativo, sumativo y este se acrecienta con 
los pocos espacios de interaprendizaje entre docentes”. (A03). 

      “La visión elitista de la universidad, excluye la diversidad y aceptarla 
obliga a volver a mirar nuestros métodos, las estrategias, nuestras formas 
y por supuesto contextualizarlos, en ese sentido se debe entender la 
diversidad como una riqueza, no como un insumo y asumir el compromiso 
de aceptar esa realidad”  

 
Participante A01 

 
 

Hemos tenido una universidad centrada en el campo cognitivo, en el 
campo de la especialización y esto acompañado de la cátedra común 
denominar de la práctica pedagógica de la antigua ley universitaria, 
centrada no tanto en él como es, (la estrategia) sino en el qué voy a 
enseñar 
      Una práctica centrada en el campo disciplinar, más no en el cómo debo 
de enseñar, a esto se agrega que en la universidad los docentes de carrera 
pedagógica se encuentran en la facultad de educación y humanidades; sin 
embargo, tenemos varias carreras y que no necesariamente son docentes 
o mejor dicho son pocos los docentes de carrera. Una universidad 
temerosa. Por ejemplo, la acreditación como un proceso de evaluación, 
también influye en la práctica y porque a nivel nacional hay universidades 
licenciadas, sí porque es infraestructura, porque es gestiones, pero no 
acreditadas porque las condiciones básicas de calidad en la universidad, la 
parte medular de la enseñanza es la acreditación 
     Las universidades no están vinculas a la comunidad, a sus necesidades, 
pero la mayoría de universidades son como cápsulas, donde el sistema 
universitario no se expande, no llega a la comunidad y menos cambia, 
mucho más esos cambios, esos nuevos conceptos no lo propone la 
universidad, que debería tener ese rol, entonces por ahí existe una 
desarticulación, entre la comunidad y universidad. 



Participante A02 

     La mayoría de profesionales que ejerce la docencia universitaria no han 

sido formados para ello. Carencias de horas para realizar trabajo 

colegiado, reflexivo del proceso académico. Falta de una formación 

continua, los docentes necesitan empoderarse en evaluación formativa.  

“La dinámica, la velocidad de cada fin de semestres y otras actividades 
impiden realizar estos ejercicios reflexivos”. 
     “La poca internalización de aquello que es bueno, de aquello que es 

oficial en la universidad y que representa a su cultura de trabajo, esa 
construcción social que viene de tiempo y se conjuga con las costumbres, 
con los valores, con los hábitos. Recuerden que la cultura absorbe a los 
estudiantes que ingresan al sistema universitario y le brinda un sello 
característico”. (A04) Participante A03 

La frágil formación metodológica de los docentes de distintas carreras 

profesional. Limitados o nulos espacios de interaprendizaje en los 

docentes. 

Desconocimiento de la gran mayoría de docentes del trabajo en el marco 

del enfoque por competencia 

Fuente: elaboración propia (mayo 2021) 



 

 
 

Anexo 2G: 

Matriz de estructuración de la información recopilada en la etapa descriptiva 

CATEGORIAS 
EMERGENTES 

OBJ-4. Razones que condicionan el establecimiento de una cultura de la evaluación formativa en la universidad  

 
Participante 

A04 
 

Una gran limitación sería el tema generacional, nosotros hemos sido 
formados por estos maestros con una capacidad didáctica extraordinaria y 
manejo de la oratoria- eruditos en su materia y hemos creído lógicamente 
que eso era lo mejor Nuestros, los hemos admirado hasta cierto punto 
hemos querido imitarlos, emularlos. Toda cultura tarda en internalizar, sin 
embargo, creo que el seguir pensando en el producto final, en los 
resultados, nos hace perder casi a todos los procesos formativos, tan 
importantes y hasta más que los resultados  
Es necesario que los formadores universitarios tengan un buen control de 
su autoconcepto, de su autoestima, para ello es importantes  
       El cambio de paradigma nos mueve, nos deja un poco en delirio y 
como seres humanos el temor a lo desconocido entonces antes preferimos 
lo conocido, aunque no esté bien, no queremos dar el paso hacia adelante, 
eso tiene que ver en casi todos los tópicos de nuestra vida. Un nuevo 
empleo, un nuevo gobierno, el uso de nuevas tecnologías, etc. 
      Nuestra zona de comodidad y como hemos tenido éxitos relativos, con 
la manera como nos hemos conducido, entonces decimos para que 
cambiar. La idea que evaluación formativa es para chicos que están en un 
proceso formativo de desarrollo físico emocional, pero ya para educación 
superior el estudiante tiene que venir auto motivado, ya formado entonces 
lo que hay que hacer con él es darle herramientas para hacer un buen 
profesional eficiente, que rinda adecuadamente en el empleo. En términos 
generales creo que eso puede condicionar el establecimiento de esté 
nuevo enfoque  

Los hábitos, costumbres condiciona, aquellos paradigmas ya están 

instalados, le cuesta a los docentes cambiarlos, por ejemplo se siguen 

reclamando la autonomía universitaria, cuando en realidad es parte del 

pasado, entonces siguen pensando en una universidad anclada en el 

tiempo y no en una universidad más pragmáticas, investigadora y eso 

sucede porque su cultura organizacional  ya instalada, están pensando 

más en él ya  me voy, en la salida, en trabajar menos y ganar igual, eso 

es un denominador común a nivel nacional”. 

      “La mayoría de docentes universitarios están entre los 60 a la porta 

jubilarse y eso implica que ya tiene una formación instaurado, ciertos 

modelos, valores qué van han acondicionar. Por ejemplo, se considera 

en el más alto nivel de todo el sistema educativo peruano, que está en el 

techo y que no hay nadie que lo evalué porque él es el evaluador. 

Pensamiento subjetivo”.  

      “La práctica docente se basa en ciertos aspectos actitudinales, como 

las costumbres, hábitos ya instalados, que muchas veces se convierte en 

una resistencia, una defensa, un factor de miedo, de temor y que es 

complejo cambiarlo, pero que influye en su capacidad, en su labor. Otra 

razón tiene que ver con la experiencia y con el domino disciplinar. 

Piensan que con eso basta, que es suficiente” (A01) 

      “Partiendo de que todo estudiante tiene el derecho a recibir una 
educación de calidad, equitativa y que responda a sus necesidades e 
intereses. En ese marco el docente universitario debe entender que 
contextualizar los contenidos, metodologías de enseñanza-aprendizaje y 
evaluación a la realidad cultural de los estudiantes, es una necesidad que 
exige un cambio de paradigmas en la comunidad universitaria, que 
desplace capacidades, valores, formas y hábitos anclados en el tiempo y 
que rompa resistencias promoviendo espacios pedagógicos e 
intercambios de experiencias formativas exitosas”. (A02) 
       “Los procesos de enseñanza y evaluación con metodologías 
tradicional, son actividades rutinarias de la práctica docente que se 
cimentan en el tiempo, convirtiéndose en una resistirse al cambio y por 
ende a fracaso del desempeño profesional del docente, de los estudiantes 
y a la caída del sistema” (A03) 

 
Participante 

A01 
 
 

Sus hábitos, sus costumbres los condiciona, esos paradigmas, ya están 
instalados y le cuesta a los docentes, por ejemplo se siguen reclamando la 
autonomía universitaria, cuando en realidad ya es parte del pasado, 
entonces siguen pensando en una universidad anclada en el pasado y no 
en una universidad más pragmáticas, investigadora y eso pues sucede 
porque tienen una cultura organizacional  ya instalada, están pensando 
más en ya  me voy, en la salida, en trabajar menos y ganar igual, eso es 
un denominador común a nivel nacional. 
       El docente universitario ya tiene una formación y si observamos la 
estadística están entre los 60 a la porta jubilarse y eso implica que ya 
tiene instaurado ciertos modelos, ciertos valores, qué también le van a 
acondicionar 



 

 
 

El docente universitario se considera en el más alto nivel de todo el sistema 
educativo peruano, que está en el techo y que no hay nadie que lo evalué 
porque él es el evaluador, subjetivo.  
       Costumbre, hábitos ya instalado, entonces tiene que ver con lo 
actitudinal en muchas veces se convierte en una resistencia al cambio y 
hasta de defensa, hay un factor también de miedo, de temor.  Aspecto 
actitudinal, tenso el cambio, hay una resistencia, esta resistencia influye en 
su capacidad, ya está instalado en su hábito, en su práctica y es complejo 
cambiarlo. Otra factor tiene que ver con la experiencia, porque ya domino 
mi disciplina y piensa que eso es suficiente 

      “Una gran limitación es el tema generacional, nosotros hemos sido 

formados por maestros con una capacidad didáctica extraordinaria y gran 

manejo de la oratoria- eruditos en su materia y hemos creído lógicamente 

que eso era lo mejor, los hemos admirado, hasta cierto punto hemos 

querido imitarlos, emularlos”.  

      “Es importante que los docentes universitarios tengan un buen control 

de su autoestima, de su autoconcepto y gran conocimiento de sus 

capacidades, condiciones que le permita dejar su zona de comodidad, de 

confort y atender la necesidad de cambio, a pesar de los éxitos relativos 

obtenidos durante su labor”. 

     “Toda nueva cultura tarda en internalizar, porque el cambio de 

paradigma nos mueve, nos deja un poco en delirio y como seres humanos 

aumenta el temor a lo desconocido, entonces preferimos lo conocido, 

aunque no esté bien, no queremos dar el paso hacia adelante, eso tiene 

que ver en casi todos los tópicos de nuestra vida, en el empleo, en un 

nuevo gobierno, en nuevas tecnologías, etc. Sin embargo, en la 

enseñanza seguir pensando en el producto final, en los resultados, nos 

hace perder el verdadero sentido de la educación y con ello los procesos 

formativos, tan importantes y hasta más que los resultados” 

      “La idea que el trabajo formativo es para chicos que están en un 
proceso de formación física y emocional, más no para estudiante de 
educación superior que deben venir automotivados, ya formado, entonces 
corresponde darles a ellos las herramientas para ser un buen profesional 
eficiente, que rinda adecuadamente en el empleo. En términos generales 
creo que eso puede condicionar el establecimiento de esté nuevo enfoque” 
(A04) 
 

 
 
 

Participante 
A02 

 
 

La diversidad estudiantil nos lleva a repensar en implementar nuevas 
políticas, mecanismos y sistemas adecuadas, para transformar las 
universidades en inclusivas. Todos los estudiantes tienen el derecho a 
recibir una educación de calidad y en igualdad de condiciones. 
      La contextualización nos permite adaptar los contenidos educativos a 
la realidad y cultural de los estudiantes; es decir, desarrollar sesiones más 
pertinentes. El uso de metodologías formativas implica un cambio de 
paradigmas en las comunidades, donde los valores, formas y hábitos de 
los profesionales pueden constituir resistencias o disponibilidad al cambio 

 
Participante 

A03 

 
El resistirse al cambio en la práctica docente nos lleva a rutina y por ende 
a fracaso profesional y formativo de los estudiantes 
La resistencia al cambio, practicas docentes rutinarias, proceso de 
enseñanza y evaluación tradicional. 

     Fuente: elaboración propia (junio, 2021)



 

 
 

 Anexo 3A:  

Ficha de validación 



 

 
 

Anexo 3B:  

Ficha de validación 

 

 



 

 
 

Anexo 3C:  

Ficha de validación 

 

 



 

 
 

Anexo 04A:  

Participantes. 

Fuentes orales utilizadas en el desarrollo de la investigación 

Docentes 

Código Apellidos y nombres 
Grado Académico / 

Título Profesional 
Experiencia Temática 

A001 Anónimo Doctor  en educación 

10 años de experiencia 

en docencia 

universitaria- UNS 

A002 Anónimo Doctor  en educación 

8 años de experiencia 

en docencia 

universitaria- UCV 

A003 Anónimo Magister en educación 

15 años de experiencia 

en docencia superior- 

UCV y ISPCH 

A004 Anónimo 
Magister en educación 

 

18 años de experiencia 

en docencia 

universitaria- 

ULADECH 

 

 

Estudiantes 

Código Apellidos y nombres Grado de estudio Institución Educativa  

B001 Anónimo VIII ciclo  UNS 

B002 Anónimo VIII ciclo UNS 

B003 Anónimo  VIII ciclo UNS 

B004 Anónimo VIII ciclo UNS 

B005 Anónimo VII ciclo UCV - Chimbote 

B006 Anónimo VII ciclo UCV - Chimbote 

B007 Anónimo VII ciclo UCV - Chimbote 

B008 Anónimo VII ciclo UCV - Chimbote 

B009 Anónimo VII ciclo UCV - Chimbote 

B010 Anónimo VII ciclo UCV - Chimbote 

 

 

 



 

  
  

 Anexo 04B:  

Participantes. 

        Fuentes escritas utilizadas en el desarrollo de la investigación 

Código Título de la fuente Autor Año 

F001 
Plan de Acción para el mejoramiento de los 
talleres ofrecidos en la casa Don Bosco de 
Valencia: una propuesta 

Villasmil, J y 

Isea, J. 
2007 

F002 

Factores educativos que inciden en el 

aprendizaje de los contenidos matemáticos en la 

Universidad de Ciencias Pedagógicas Félix 

Varela Morales 

Soler, G; 

Duardo, C y 

Puig, N.  

2013 

F003 
Formative Assessment In Higher Education: 

Teachers ́ resistance and paradox 
Margalef, L 2014 

F004 
Evaluación para el aprendizaje: una propuesta 

para una cultura evaluativa 
Púñez, F.  2015 

F005 College Students Today: A multilevel vision Rodriguez, S. 2015 

F006 
Dominicana a competency training experience 

for higher education in-service teacher 
De Lima, D.  2016 

F007 
Los desafíos de la evaluación por competencias 

en el ámbito educativo 

Ríos, D y 

Herrera, D. 
2017 

F008 Formative evaluation in the teaching-learning 
process  

Pérez, M; 
Enrique, J; 
Carbó, J y 

González, M 

2017 

F009 

 Hacia una cultura neurodidáctica de la  

evaluación. La percepción del alumnado 

universitario 

Calatayud, M. 2018 

F010 
La función formativa de la evaluación en el 

trabajo escolar cotidiano 
Segura, M.  2018 

F011 

A proposal for the pedagogical training of 

university professor: A previous formative 

approach  

Vasquez, P 2018 

F012 

Niveles de satisfacción laboral y desempeño 

profesional , en docentes que cursan el programa 

de posgrado de la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Guanizo,  2020 

F013 

Modelo andragógico para optimizar las 

competencias profesionales del docente 

universitario 

Collazos, M y 

Molina, Z.  
2020 

    

 

 

 

 



 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


