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Resumen 

 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación que existe 

entre la evaluación formativa y las competencias metacognitivas de los estudiantes 

de una Institución Pedagógica de Sullana, 2023, realizado desde un proceso 

metodológico de tipo básico, enfoque cuantitativo, método hipotético-deductivo, 

nivel correlacional y de diseño no experimental, cuya población la integraron 60 

estudiantes y la muestra fue de tipo censal, además, se construyeron dos 

cuestionarios para recoger información, los cuales se validaron mediante juicio de 

expertos y la confiabilidad se determinó a partir del procesamiento del alfa de 

Cronbach. Referente a los resultados, constató mediante la prueba correlacional 

rho de Spearman, que existe relación significativa entre las variables, porque la Sig. 

= 0.000 < 0.050, llegando a rechazar la hipótesis nula, además el coeficiente 

rho=0.651, interpretándose como una relación positiva y de magnitud buena, en tal 

sentido, se concluyó que el alto desarrollo de la evaluación formativa se vincula con 

un dominio desarrollado de las competencias metacognitivas de los estudiantes.  

 

Palabras clave: Evaluación formativa, competencias metacognitivas, 

retroalimentación. 
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Abstract 

 

The objective of this study was to determine the relationship between 

formative evaluation and the metacognitive competencies of the students of a 

Pedagogical Institution of Sullana, 2023, carried out from a basic methodological 

process, quantitative approach, hypothetical-deductive method, correlational level 

and non-experimental design, whose population was composed of 60 students and 

the sample was of census type, in addition, two questionnaires were constructed to 

collect information, which were validated by expert judgment and the reliability was 

determined from the processing of Cronbach's alpha. Regarding the results, it was 

found through Spearman's rho correlational test, that there is a significant 

relationship between the variables, because the Sig. = 0.000 < 0.050, reaching to 

reject the null hypothesis, also the rho coefficient = 0.651, interpreted as a positive 

relationship and of good magnitude, in this sense, it was concluded that the high 

development of formative assessment is linked to a developed mastery of the 

students' metacognitive competences.  

 

Keyword: Formative assessment, metacognitive competencies, feedback. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Llevar a cabo ciertas actividades de evaluación para la determinación del 

avance asociado a una meta de aprendizaje previamente establecida por el 

profesorado a menudo adopta una variedad de formatos, pero las cuales no llegan 

a ser concluyentes, debido que no llegan a considerarse con frecuencia y no llegan 

a ser de alta calidad, lo cual produce ciertas mejoras pero no lo esperado al verificar 

el avance del aprovechamiento escolar menor, por ello, se evidencia, falta de 

preparación y conocimiento de instrumentos para un mejor desarrollo de la 

evaluación basándose en información sólida y ejecución adecuada de sus procesos 

que lleguen a ser de conocimiento de los estudiantes (UNESCO, 2023).  

Además, la educación y los procesos usados para fomentar el aprendizaje, 

son considerados como fenomenología social, situado localmente y establecido por 

la profundidad del ambiente, por ende, no existe la posibilidad de que se cuente 

con una sola receta que se llegue adaptar a una diversidad de circunstancias para 

aprender y evaluar, por ende, se evidencia esfuerzos de atender a la diversidad a 

partir de la consideración de ciertas distinciones, como variables de gran relevancia 

para el proceso educativo, lo cual demanda, uso de ciertos criterios para fomentar 

una evaluación formativa de calidad, dado en algunos casos aún persiste las 

evaluaciones de conocimiento tradicional y poco significativa que no caracteriza el 

desarrollo de aprendizaje estudiantil (UNICEF, 2021).  

 Por otro lado, la OCDE (2019) determinó que el desarrollo de competencias 

metacognitivas, son de gran relevancia para el fomento integral de las personas y 

de toda economía a escala mundial, porque se constata la necesidad de altos 

niveles de adaptación de los escolares para el aprovechamiento de ciertas 

oportunidades y también saber afrontar pertinentemente innumerables desafíos, 

por ello, un problema es que no se asegura que los escolares lleguen a adquirir un 

conglomerado de estrategias adecuadas, que la usen eficazmente para desarrollar 

sus actividades o en sociedad, y que la actualice de forma constante a lo largo de 

los años, de tal manera, los escolares al no desarrollar ciertas competencias 

consolidar su aprendizaje, pueden no llegar a adaptarse o responder a la 

verosimilitud bajo una perspectiva cambiante. 

Respecto al ámbito nacional, para el MINEDU (2021) es indiscutible que las 
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metodologías para poder enseñar han ido cambiando al pasar el tiempo, pero con 

ello, se debe también cambiar la manera de realizar ciertos procesos como el de 

evaluar la destreza o habilidad sin que se llegue a considerar alguna repetición o 

proponer procedimientos de memorización, por tal motivo, el profesorado posee un 

gran papel en la manera de hacer uso de procesos de evaluación formativa y de 

fortalecimiento de la destreza estudiantil, con miras a potenciar el pensamiento 

crítico, aprovechamiento educativo, entre otros.  

Cabe manifestar, que desde lo trabajado por Moreno et al. (2022) da 

entender que la realización a profundidad del análisis del papel de ciertos factores 

incidentes en el proceso educativo, evidencia la determinación de procesos 

integradores como factor externo que llega a incidir en el fomento de competencias 

esenciales, como lo es la gestión de la autonomía de aprender de los estudiantes 

y distinguir entre una competencia específica y transversal, por ello, es necesario 

que se reconozca la actitud de transversalidad de las competencias metacognitivas 

por el papel relevante que aporta al fomento de una diversidad de aprendizajes, 

que son necesarios para afrontar ciertos problemas a futuro con gran capacidad en 

el ámbito personal y laboral de los estudiantes.  

Referente a la realidad local, en un instituto pedagógico de Sullana, los 

estudiantes manifestaron que el profesorado aún no completamente ha 

determinado asumir la perspectiva formativa, debido que las evaluaciones que se 

llegan a realizar, solo atinan a poder medir el nivel de conocimiento y no la 

capacidad de solución de ciertos problemas que se pueden presentar de índole 

profesional, personal y social a futuro, además, ciertas competencias 

metacognitivas para que se enfrente la actividad superior no llegaron a ser 

desarrollados por parte de los estudiantes, debido las casas de estudio superior 

suponen que ya los estudiantes poseen desarrolladas ciertas estrategias para 

estudiar y gestionar autónomamente su conocimiento, lo cual evidencia falta de 

soporte para la obtención de mayores resultados del proceso educativo.  

A partir de lo manifestado, se ha podido proponer como problema general: 

¿Cuál es la relación que existe entre la evaluación formativa y las competencias 

metacognitivas de los estudiantes de una Institución Pedagógica de Sullana, 2023?; 

y de lo manifestado se ha propuesto como problemas específicos: (1) ¿Cuál es la 
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relación que existe entre la evaluación formativa y la planeación de los estudiantes 

de una Institución Pedagógica de Sullana, 2023?; (2) ¿Cuál es la relación que existe 

entre la evaluación formativa y la autorregulación de los estudiantes de una 

Institución Pedagógica de Sullana, 2023?; (3) ¿Cuál es la relación que existe entre 

la evaluación formativa y el autocontrol de los estudiantes de una Institución 

Pedagógica de Sullana, 2023?; y (4) ¿Cuál es la relación que existe entre la 

evaluación formativa y la autoevaluación de los estudiantes de una Institución 

Pedagógica de Sullana, 2023? 

Asimismo, el trabajo ha demostrado ser relevante desde lo teórico, porque 

se ha constatado que existen escasas investigaciones que han llegado a determinar 

la conexión de la evaluación cognitiva con las competencias metacognitivas, en ese 

sentido, al culminar con el trabajo, se va presentar un antecedente actual, que se 

espera se considere como punto de partida para poder desarrollar futuros estudios 

asociados a las variables, de igual manera, se ha justificado, porque mediante 

búsquedas constantes de información se ha construido un sustento teórico, que 

aportó al conocimiento de los fenómenos de investigación. Según Fernández 

(2020) el sustento teórico guarda vínculo con las inquietudes de quien investiga 

para poder profundizar en las perspectivas teóricas de trato a ciertas problemáticas, 

llegándolas a explicar y continuar con el fomento del conocimiento. 

De igual modo, el trabajo se ha justificado desde lo práctico, debido que la 

determinación del desarrollo de cada una de las variables, aportó a poder realizar 

un informe y presentarlo a la institución pedagógica, donde se realizo la 

investigación, llegando también a aconsejar convocar a reunión y compartir los 

resultados con toda la plana de colaboradores docentes y administrativos que 

trabajan allí, con la finalidad que puedan discutir con tiempo de anticipación y tomar 

decisiones oportunas para implementar estrategias que refuercen o continúen 

fomentando el desarrollo de buenos procesos de evaluación y de fomento de 

competencias metacognitivas, esperando que ello, aporte a la mejora de la práctica 

docente y el desarrollo de los estudiantes.  

En cuanto a la justificación metodológica, desde el establecimiento de un 

proceso metódico, se logró abordar los objetivos propuestos de forma eficiente, 

asimismo, a partir de la realización de la operacionalización de ambos fenómenos, 
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se han construido dos cuestionarios, que llegaron a ser validados como también a 

determinar su confiabilidad mediante un ensayo, estableciendo de esa forma su 

objetividad y fiabilidad de los resultados que se obtuvieron, lo cual va aportar a 

futuros estudios que consideren necesario tomar a uno o ambos cuestionarios 

como insumo para sus investigaciones. Para Alvarez (2020) lo metódico implica 

que se dé a conocer la razón de hacer uso del método propuesto.  

Por otro lado, se ha propuesto como objetivo general: Determinar la relación 

que existe entre la evaluación formativa y las competencias metacognitivas de los 

estudiantes de una Institución Pedagógica de Sullana, 2023; y de lo manifestado 

se identificaron como objetivos específicos: (1) Establecer la relación que existe 

entre la evaluación formativa y la planeación de los estudiantes de una Institución 

Pedagógica de Sullana, 2023; (2) Establecer la relación que existe entre la 

evaluación formativa y la autorregulación de los estudiantes de una Institución 

Pedagógica de Sullana, 2023; (3) Establecer la relación que existe entre la 

evaluación formativa y el autocontrol de los estudiantes de una Institución 

Pedagógica de Sullana, 2023; y (4) Establecer la relación que existe entre la 

evaluación formativa y la autoevaluación de los estudiantes de una Institución 

Pedagógica de Sullana, 2023. 

Y como punto final se estableció como hipótesis general: Existe relación 

significativa entre la evaluación formativa y las competencias metacognitivas de los 

estudiantes de una Institución Pedagógica de Sullana, 2023; de lo mencionado se 

propusieron como hipótesis específica: (1) Existe relación significativa entre la 

evaluación formativa y la planeación de los estudiantes de una Institución 

Pedagógica de Sullana, 2023; (2) Existe relación significativa entre la evaluación 

formativa y la autorregulación de los estudiantes de una Institución Pedagógica de 

Sullana, 2023; (3) Existe relación significativa entre la evaluación formativa y el 

autocontrol de los estudiantes de una Institución Pedagógica de Sullana, 2023; y 

(4) Existe relación significativa entre la evaluación formativa y la autoevaluación de 

los estudiantes de una Institución Pedagógica de Sullana, 2023.
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II. MARCO TEÓRICO 

En base a los antecedentes, desde el alcance internacional, el trabajo de 

Barría et al. (2022) determinó la conexión de la competencia metacognitiva con el 

aprovechamiento académico en una universidad técnica de Chile, llegando a realiza 

bajo una perspectiva cuantitativa y de alcance correlativo, siendo la muestra 

determinada de forma intencional y conformada por 25 estudiantes, donde desde 

la aplicación de dos cuestionarios, se logró determinar los niveles de tales variables, 

siendo estos anticipadamente validados y fiables, lo cual llevó a obtener que los 

datos siguen procesos normales, derivando a hacer uso de la prueba de Pearson, 

para analizarlos a nivel inferencial, llegando a conseguir que la Sig. = 0.143, lo cual 

aportó a no desestimar la Ho, además, el coeficiente r=0.302, por ello, se confirmó 

que la ausencia de competencias metacognitivas llega a afectar a la promoción del 

aprovechamiento y desarrollo de las competencias de los estudiantes.  

De igual manera, lo investigado por Hermosilla y Ossa (2023) llegó a 

establecer la conexión de la habilidad cognitiva, metacognitiva y motivacional del 

pensamiento crítico en una Universidad de BioBio, Chile, realizado desde una visión 

cuantitativa y correlacional, donde la muestra llegó a conformarse por 165 

estudiantes universitarios, a quienes para que se pueda medir a las variables, se 

les aplicaron dos cuestionarios, aplicados por medio de la herramienta virtual 

conocida como Formulario de Google, lo cual llevó a establecer que la habilidad 

metacognitiva tuvo una media de 1.44 y una desviación de 0.52, además, se ha 

comprobado mediante la prueba de Pearson, que existe conexión significativa, 

debido que la Sig. = 0.000, y el coeficiente r=0.730, por lo mencionado, la 

buenaargumentación, capacidad de solución de problemas y alta motivación, se 

vincula con el desarrollo de las habilidades metacognitivas de los estudiantes.  

También, el estudio de Muhiyuddin et al. (2022) llegó a determinar la 

conexión de la evaluación formativa con el desarrollo del aprendizaje en escuelas 

públicas de Sindh, Pakistán, desarrollado desde una visión cuantiaba y de alcance 

correlativo, asimismo, la población fue de 10026 estudiantes y por medio del test 

de Curry, se determinó que la muestra la conformen 100 estudiantes, en cuanto a 

los instrumentos, se construyeron dos cuestionarios, que fueron validados con 

tiempo de anticipación y de 0.841 de confiabilidad, lo cual llevó a recabar datos de 
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los fenómenos, determinando que estos son normales, por ende, se uso la prueba 

de Pearson, consiguiendo evidenciar que la Sig. = 0.000, de igual manera, el 

coeficiente r=0.628, por ello, la práctica de evaluación formativa es un elemento de 

mayor incidencia para poder fomentar un aprendizaje eficaz, es decir, que si la 

evaluación formativa se realiza de manera rigurosa y apropiada, el aprendizaje va 

incrementar con conocimientos apropiados del contenido.  

Además, lo trabajado por Zi y Ming (2022) evidenciaron haber establecido la 

conexión de la evaluación formativa con el rendimiento de la lectura en estudiantes 

de diferentes países en PISA, realizado bajo una visión cuantitativa y de nivel 

correlativo, donde la muestra la conformaron 151969 estudiantes de 19 países o 

regiones, donde a partir de la intervención del profesorado y el análisis de 

resultados PISA, se recabaron los datos, llegando a establecer, la existencia de 

conexión entre las variables, asimismo, se constató que el modelo de evaluación 

formativa llega a incidir sobre el rendimiento lector, debido que el coeficiente 

obtenido fue de 0.330, por lo mencionado, se llegó afirmar que la aclaración de 

meta y monitoreo del progreso y ajuste instructivo se relaciona de forma positiva 

con el aprovechamiento y desarrollo de la lectura, pero brindar retroalimentación 

por sí solo no llega a tener el impacto esperado.  

Finalmente, Kausar y Haroon (2022) determinaron la conexión de la técnica 

de evaluación formativa y el rendimiento de estudiantes de una Universidad en 

Lahore, Pakistán, establecido bajo una perspectiva cuantitativa y de nivel 

correlativo, asimismo, se constató que la muestra la compusieron 600 estudiantes, 

que contestaron a las preguntas de dos cuestionarios autoconstruidos, que se 

validaron por opinión de expertos y comprobada su fiabilidad al someter a los 

cuestionarios a ensayo llegando a obtener un valor de 0.912 de alfa de Cronbach, 

donde los resultados obtenidos se llegaron a procesar mediante la prueba de 

Pearson, dando como dato que la Sig. = 0.000, y que el coeficiente r=0.767, 

constatando la existencia de fuerte conexión positiva, en ese sentido, el uso de 

técnicas de evaluación formativa de parte del profesorado apropiadas mejoran el 

aprovechamiento del estudiantado universitario.   

Asimismo, desde la perspectiva nacional, el trabajo de Pantoja y Oseda 

(2021) llegó a establecer la conexión de evaluar formativamente con el aprendizaje 
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autónomo, en El Porvenir, Lima, basándose en un proceso cuantitativo y 

correlacional, además, la muestra la llegaron a integrar 128 estudiantes, 

seleccionados de forma intencional, a quienes, se les proporcionaron dos 

cuestionarios, debidamente validados y de alta fiabilidad para poder establecer los 

niveles de los fenómenos investigativos, llegando a dar como resultado que el 13.0 

% determinaron inadecuado la evaluación formativa, 57.0 % poco adecuado, 21.0 

% adecuado y solo el 9.0 % muy adecuado, también se consideró procesar los 

datos con el rho de Spearman, dando cuenta que la Sig. = 0.000, y la correlación 

de rho=0.551, por lo expuesto, se llegó a resaltar que la existencia de muy buenos 

y adecuados procesos de evaluación formativa, se va poder llegar a promover la 

autonomía por aprender de los estudiantes.  

También, Machaca y Campana (2020) determinaron la conexión de la 

competencia metacognitiva y la investigativa en una Universidad de Huaraz, 

realizado desde una perspectiva cuantitativa y de nivel correlativo, siendo la 

muestra conformada por 80 estudiantes, quienes llegaron a contestar las preguntas 

propuestas en dos cuestionarios debidamente validado y fiables, los cuales llevaron 

a confirmar que el 1.2 % no llegó a desarrollar su competencia metacognitiva, 43.8 

% señaló que a veces las utiliza y el 55.0 % casi siempre, en cuanto a la prueba 

correlacional, la cual se dio mediante el rho de Spearman, aportó a confirmar que 

la Sig. = 0.000, y el coeficiente rho=0.904, lo cual llevó a afirmar, que la manera 

como la entidad superior llega a reforzar la competencia metacognitiva del 

estudiantado es suficiente para el desarrollo de la habilidad de investigación, pero 

tal situación aún no llega a cubrir el fomento de capacidad máxima.  

 De igual modo, Bartolomé (2021) llegó a determinar la conexión de la 

evaluación formativa con el fomento del aprendizaje autónomo, en Lima, realizado 

bajo una perspectiva cuantitativa y de profundidad correlativa, siendo la muestra de 

tipo censal conformada por 120 estudiantes, donde se utilizó dos cuestionarios para 

poder determinar el nivel de las variables, siendo estos debidamente validados y 

de buena fiabilidad, asimismo, posterior a recabar datos, se procesaron, llegando 

a verificar que el 3.3 % de estudiantes mencionó bajo el fomento de la evaluación 

formativa,  57.5 % en nivel medio y 39.2 % alto, luego de ello, se realizó el análisis 

a escala inferencial, con sustento en el rho de Spearman, donde la Sig. = 0.007, 
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asimismo, se verificó que el coeficiente rho=0.321, por ello, el fomento de procesos 

permanentes y continuos de evaluación formativa, se liga estrechamente con el 

proceso educativo autónomo de los estudiantes.  

 Lo realizado por Medina (2022) llevó a determinar la codependencia de la 

estrategia metacognitiva sobre el fomento del pensamiento crítico en una 

Universidad de Lima, desarrollado a partir de una visión cuantitativa y de alcance 

correlativo, cuya muestra la integraron 75 estudiantes universitarios, además, se 

emplearon dos cuestionarios, para la estimación de los niveles de los fenómenos, 

siendo estos validados y confiables, los cuales llevaron a constatar que el 20.5 % 

señaló que la estrategia metacognitiva fue deficiente, 52.3 % en rango regular y 

27.2 % que son buenas, además, por medio de la prueba de regresión, se evidenció 

la existencia de codependencia, cuyo valor Pesudo R2 = 0.461, llevando a aseverar 

que el fomento de la casa de estudio superior para la consideración de las 

estrategias metacognitivas en los escolares ayuda a fomentar el pensamiento 

crítico sobre diversos temas de interés.  

 Como último punto, se consideró el trabajo de Escudero y Oseda (2021) 

estableció la conexión de las estrategias metacognitivas con el logro educativo en 

Trujillo, llegando a desarrollarse bajo una perspectiva cuantitativa y de profundidad 

correlativa, siendo 95 estudiantes seleccionados convenientemente para conformar 

la muestra y que mediante la aplicación de dos cuestionarios, se llegó a medir a las 

variables, las cuales se validaron y establecieron su fiabilidad mediante un ensayo, 

además, aportaron a determinar que el 13.7 % valoraron medio a las estrategias 

metacognitivas y el 86.3 % en nivel alto, por otro lado, el resultado inferencial se 

determinó mediante el rho de Spearman, llegando a determinar que la Sig. = 0.000, 

y el coeficiente rho=0.804, lo cual llevó a confirmar que las estrategias 

metacognitivas aportan al fomento de la regulación de toda actividad cognitiva 

propia del estudiantado para abordar un mayor aprovechamiento y logro educativo.  

 Por otro lado, el sustento filosófico de la evaluación formativa radica en lo 

hegemónico que abraza el fomento de la perspectiva conductista y positivista, que 

llegan a impulsar una mirada de valoración de lo aprendido por el estudiantado de 

manera objetiva, con basto soporte científico y fragmentado, desde una manera de 

enseñar programado y basado en taxonomías de metas operativas para el 
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aprendizaje y con un novedoso auge de prueba de valoración estándar, además, 

se enmarca en una visión pedagógica racional técnica, debido que la meta 

operatoria de evaluar deriva de procesos concretos, de clasificación y que se 

comprenda perfectamente por el docente y el estudiantado (Mellado et al., 2021). 

Referente a la base teórica, según García et al. (2021) la evaluación 

formativa se sustentó prioritariamente de la Teoría del Constructivismo, debido que 

deriva de las búsquedas sistemáticas de evidencia de forma intencional, 

involucrativa y comprometida del estudiantado asociado a la gestión de sus propios 

conocimientos desde el fomento de procedimientos de metacognición y de 

reflexión, por ende, el cambio de enfoque de evaluación, es debido a la incidencia 

del enfoque constructivista, cognitivo y sociocultural, donde se constata que el 

estudiantado debe regular su aprendizaje y llegar a resaltar particularidades claves, 

como lo es la planeación de metas de fomento de aprendizaje, procesos 

retroalimentadores continuos, siendo partes de ello, la autovaloración, 

coevaluación y valoración con sus semejantes. 

Además, se llega a destacar el valor de nivel de aprovechamiento educativo, 

que debe considerarse como procedimiento de sistematización, participación y 

reflexión del estudiantado, en ese sentido, el fomento de la evaluación formativa 

toma real importancia al proceso de retroalimentación como una técnica, 

orientándose a sus semejantes, es decir, con quienes se componen el aula de 

clases, siendo esta definida como el conocimiento recibido por los escolares por 

medio de sus compañeros acerca de las actividades relacionadas que lleva a cabo 

para que mejore su aprovechamiento educativo (Huisman et al., 2019), llegando de 

esa manera a congregar la centralización del proceso educacional por medio de 

vínculos generados en las aulas, a partir de la experiencia y actividad determinada 

para oportunamente llevar a cabo la retroalimentación, esperando que este 

verifique el grado de aprendizaje del estudiantado (Rodríguez y Salinas, 2020). 

De igual modo, mencionar, que la evaluación formativa debe de llegar a 

entenderse desde una variedad de perspectivas, como desde la basada en la 

participación, es decir, que desde la Teoría de la Participación, que se da inicio 

mediante el ideal que todo miembro del ámbito educacional debe de 

comprometerse de manera activa con la evaluación de tipo formativo, el mismo, 
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que se llega a dividir en evaluación por colaboración, participación-práctica, 

participación-transformación y por empoderamiento, por ello, tal sistematización de 

la evaluación necesita que la formación estudiantil se proporcione íntegramente, 

debido que es de necesidad que se fomente la participación de todo responsable 

educativo como los familiares y el propio estudiante (Cruzado 2022). 

Otra de las perspectivas de sustento a la evaluación formativa deriva del 

enfoque formativo, para la valoración del aprendizaje, el cual da entender que se 

fortalece a partir de un procedimiento constante y sistemático, llegándose a recoger 

y valorar un cúmulo de informaciones de gran significancia asociado al logro de 

competencia de cada estudiante, cuya meta radica en el favorecimiento oportuno a 

la mejora del aprendizaje del mismo, por tal motivo, evaluar de manera formativa 

deriva de una perspectiva de desarrollo competencial acompañado durante todo el 

proceso, apreciando las acciones del estudiantado al enfrentarse a ciertas 

problemáticas, que son considerados retadores y que le da oportunidad a que se 

movilice una diversidad de capacidades para lograrlo (MINEDU 2016). 

Referente al sustento conceptual, se entiende al proceso de evaluación 

formativa, como la determinación de la actividad que proporciona oportunidades al 

profesorado para que retroalimente el desarrollo del aprendizaje del estudiantado y 

donde se llega a fomentar la participación activa del mismo, convirtiéndose en 

gestores autónomos del desarrollo de su conocimiento, de tal manera se une una 

mayor mejora que es producto cuando tales procesos llegan a ocurrir, así como se 

constata el crecimiento del interés por querer seguir aprendiendo y considerar 

componentes novedosos en la práctica diaria, por ende, en medida que el 

profesorado considere tales procesos metódicos en su práctica, va aportar a crear 

ambientes áulicos enriquecidos, donde el estudiantado va evidenciar disposición a 

experimentar cambio y optimizar recursos didáctico (Parno y Yogihati 2021).  

De igual modo Le et al. (2021) llegaron a determinar que el proceso de 

evaluación formativa, deriva de una propuesta de mecanismo que aporta a la 

determinación de conexiones entre la meta y el objetivo, que permite que se 

establezca si se llegaron a cumplir los mismos, pero también deriva de una manera 

práctica de llegar a proyectarse a futuro, porque es a partir del presente proceso 

que el profesorado realiza ciertos ajustes en la práctica asociado en el logro de un 
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gran acercamiento a la determinación de procesos de mayor calidad educacional. 

Asimismo, Snekalatha et al. (2021) el proceso de evaluación desde una vista 

formativa, cumple con su finalidad en el momento de ir más allá de solo evaluar y 

certificar el desarrollo del aprendizaje, sino que llega a crear la condición para que 

se identifiquen los aprendizajes que necesitan reforzarse y asociado a lo 

manifestado se utilizan ciertas estrategias que aporte que ello se consolide.  

Lo manifestado por Peralta y Marín (2020) llega explicar que el proceso de 

evaluación llega a ser el mecanismo mediante el cual la propuesta educacional 

independientemente del grado de estudio posee ciertas opciones de edificación del 

aprendizaje y proporciona ajuste utilizando para tal fin el recurso del ambiente, lo 

cual llega a evidenciar mayor potencialidad y lo relevante de hacerlo parte de la 

cotidianidad de la práctica del profesorado, debido que a mayor uso y vigilancia de 

su desarrollo como procedimiento de atención sostenida, en tal proporción va a 

aportar un gran impacto en el aprendizaje del estudiantado.  

Es por ello, que la evaluación formativa, brinda soporte a la acción concreta, 

tal como es la evaluación, debido que proporciona al estudiantado una manera de 

evaluar de mayor dinamismo, creando bases para elevar el grado motivacional para 

la colaboración y construcción de aprendizajes de mayor durabilidad y significancia, 

difiriendo de las maneras de evaluación tradicionales, donde el profesorado solo 

era quien asignaba el calificativo y emitía sus criterios acerca de la realización de 

los trabajos y desarrollo del conocimiento (Hortiguela et al., 2020). 

Cabe agregar que la evaluación formativa posee ciertas particularidades 

como: (1) Que su fomento parte desde evidencias del propio conocimiento, porque 

su meta es tomar decisión pedagógica desde tal evidencia práctica para el ajuste 

del aprendizaje, (2) Es indispensable que se fomente interacciones entre los 

escolares y docentes, debido que el proceso de formación evidencia tener 

elementos afectivos, (3) Se constata la separación de componente formales o 

instrumentos de menor flexibilidad, (4) Posee la ventaja de aplicarse muchas veces 

durante la clase, en diversas circunstancias mediante el vínculo con el 

estudiantado, (5) La evaluación formativa posee diversas formas de expresarse, a 

comparación con el uso repetitivo de pruebas de carácter formal y (6) Se resalta 

que la evaluación formativa es el proceso de recojo de información que se usa para 
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el ajuste y confirmación del desempeño estudiantil (Verástegui et al., 2021).  

Por otro lado, se llega a entender que el fomento de la evaluación formativa, 

se da a partir de la visión del profesorado en determinar procesos que propicien en 

los escolares la sensación de tener gran éxito y consecuentemente, que llegue a 

experimentar un deseo de ser responsable de su propia manera de aprender, 

asimismo y en específico el profesorado aporta orientación de forma oportuna para 

que se consolide el aprendizaje y aporte al fortalecimiento de la personalidad, 

objetivo, aspiración y retos que va enfrentar el estudiantado, por ello, 

contundentemente se verifica que no solo es una evaluación para que se asignen 

ciertas calificaciones, porque se usa en el proceso educacional que aporta a que el 

profesorado y estudiantado identifique información para posteriormente llegar a 

reflexionar sobre su acción y promueva la mejora de los procesos (Copado 2022).  

De acuerdo con Abella et al. (2020) la implantación de procedimientos para 

realizar la evaluación de aprendizaje de manera formativa en entidades superiores, 

determina desarrollar una apuesta metódica fundamentada en procesos y 

estrategias de mayor actividad, por ello, se puede manifestar que la evaluación 

como la parte metódica es pieza clave para que se fomente la competencia de los 

escolares, donde también puede tocarse un proceso formativo como compartido, 

en ese sentido, la evaluación compartida, según Mayorga-Fernández et al. (2023) 

es entendido como la conversación determinada del profesorado y el estudiantado 

acerca de la evaluación de los aprendizajes y del propio proceso educacional, 

fundado en procesos anticipados de evaluación entre pares. 

Desde la perspectiva de Tien et al. (2020) se entiende que la evaluación 

formativa deriva de una oportunidad proporcionada a los escolares con la finalidad 

que puedan poner en juego su saber, visibilice su logro, y que reconozca su 

debilidad y fortaleza para la mejora de su aprendizaje, al mismo instante que el 

profesorado llega a enriquecer su proceso de enseñanza, en ese sentido, se ha 

podido determinar ciertos factores claves para poder llevar a cabo un eficiente 

proceso de evaluación bajo una perspectiva formativa, donde necesariamente debe 

de compartirse la expectativa de conocimiento que se pretende inculcar y que 

deben adquirir los escolares, llevar a cabo un gran feedback, recolectar evidencia 

del aprendizaje estudiantil, necesariamente establecer procesos de evaluación en 
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pares, y determinar autoevaluaciones, constituyéndose como actividad indicada 

para que los escolares se lleguen a implicar de manera activa, y puedan adquirir 

ciertas competencias cognitivas y metacognitivas, esperando que consoliden su 

capacidad de autorreflexión.  

Desde lo mencionado, se ha determinado que la evaluación formativa puede 

organizarse a partir de la consideración de los siguientes pasos: (1) Proponer con 

gran claridad las metas educacionales, los trabajos a desarrollarse y el instrumento 

con que se va evaluar, (2) Establecer una calendarización flexible, que se adapta 

al desarrollo del estudiantado, (3) Brindar feedback regularmente, haciendo uso de 

métodos coevaluadores, autoevaluadores y heteroevaluadores, (4) Llevar a cabo 

actividades de evaluación diversificado, donde se pueda comentar y compartir el 

aprendizaje que se ha podido adquirir y se pueda analizar lo que le falta al 

estudiante desarrollar, y (5) Establecer un procedimiento de calificación dialogado, 

llegando a analizar cuestiones fuertes y débiles que pueden proporcionar 

variabilidad al calificativo final (Pérez-Pueyo et al., 2020). 

Por último, dar entender que para el desarrollo de la evaluación formativa, 

es de necesidad que se empleen una gran variedad de instrumentos de recojo de 

datos, esperando que desde ello, el juicio crítico y la valoración que se realice sea 

justa, precisa y acertada, además, de desempeñar procesos retroalimentadores de 

claves para la consolidación del aprendizaje, esperando que desde lo mencionado, 

se llegue a la reconstrucción de su planteamiento inicial y adquisición de 

competencias evaluativas que aporten al estudiantado poder autoevaluarse con 

apoyo del profesorado y sus propios compañeros (Leighton, 2019).   

  Respecto a las dimensiones de la evaluación formativa, se ha llegado a 

considerar el denominado ciclo de evaluación formativa, donde según Cruz y Valero 

(2022) se dan a partir de tres preguntas, las cuales contienen ocho procesos a 

seguir, llegándose a describir a continuación: 

La primera dimensión es el compartir metas de aprendizaje, las cuales deben 

describirse de forma específica y que se comunique de forma clara a los 

estudiantes, llegando a apoyarlos a que realicen vínculos entre lo que evidencian 

aprender a partir de una secuencialidad en la clase, es decir, que el presente 

proceso, es un punto relevante, debido que llega a focalizar de cómo el profesorado 
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identifica la meta a aprender de una cierta sesión en particular, asociada a la 

propuesta curricular, y como este la comunica de forma de brindar apoyo a lo que 

pretende impartir (Cruz y Valero, 2022).  

La segunda dimensión es el clarificar criterios de logro, referido a la 

comunicación clara del criterio de logro que se pretende abordar y debe de ser de 

conocimiento por los estudiantes, es decir, que el presente proceso se refiere a 

como el profesorado llega a identificar el criterio a lograr dentro de una sesión de 

aprendizaje y también se asocia a la forma de comunicarlo efectivamente a los 

estudiantes, por ende, principalmente la clarificación de criterios es explicitarla 

expectativa de labor apuntando a mayor calidad a partir de la demostración de 

ejemplos o contraejemplos o métodos eficaces (Cruz y Valero, 2022).  

La tercera dimensión es el recolectar evidencia, basado en la propuesta de 

trabajos o actividades diseñados por el profesorado que aporta a que los 

estudiantes se lleguen a involucrar en el proceso educativo, evidenciando su 

producción, sobre lo que han entendido o su estado en el acto, es decir, que el 

profesorado puede hacer uso de una serie de trabajos o actividades para poder 

recabar información y evidencia, como por así decir, hacer preguntas, observar, 

contestaciones escritas o verbales de los estudiantes (Cruz y Valero, 2022).  

La cuarta dimensión es el interpretar evidencia, la cual aporta a la 

determinación del avance generado por los estudiantes asociado a la meta de 

aprendizaje propuesta y al criterio de logro, con la meta de establecer qué paso se 

debe de seguir para que se alcance tal objetivo, es decir, que tal información se 

llega a interpretar para que se defina su comprensión, cuál es el posible error común 

que evidencia, qué conocimiento previo posee o no y qué habilidad está o no 

adquirida por los estudiantes (Cruz y Valero, 2022).  

La quinta dimensión es el identificar brecha de aprendizaje, referido a la 

finalidad de ajuste del proceso educativo a la necesidad de los estudiantes, 

evidenciando haber interpretado la evidencia obtenida en la evaluación el cual es 

punto clave, para la identificación de brechas entre lo que actualmente sabe el 

estudiante y la meta dentro del ambiente escolar, es decir, cuando el profesorado 

interpreta el nivel de logro, es sencillo que identifique la zona de desarrollo próximo 

asociado al criterio de logro preestablecido (Cruz y Valero, 2022). 
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La sexta dimensión es la retroalimentación, basado en el proceso donde el 

profesorado debe proporcionar una retroalimentación que evidencie la descripción 

del estudiante, el estado de aprendizaje que posee asociado al criterio de logro 

para que alcance su meta y también se refiere a entregar la orientación respectiva 

para el conocimiento de qué debe hacerse para aportar a la mejora y se cierre las 

brechas entre lo que sabe actualmente y la meta que se debe de alcanzar, por 

ende, tal proceso evidencia mejora en el aprendizaje de los estudiantes cuando se 

entrega una retroalimentación descriptiva porque tiene un vínculo claro de la meta 

y la entrega de recomendaciones para su mejora (Cruz y Valero 2022). 

La séptima dimensión es el ajuste de la enseñanza, se refiere a la necesidad 

de aprendizaje de los estudiantes, y como los hallazgos expuestos en la 

retroalimentación aportan a que el profesorado planifique y mejore su acción y qué 

decisión llegaron a tomar para que el proceso educativo pueda adaptarse a la 

necesidad de los estudiantes, es decir, se refiere a la selección de la experiencia 

para brindar contestaciones a tal necesidad de modo que los estudiantes puedan 

cerrar la brecha de aprendizaje que evidencian (Cruz y Valero 2022). 

Y la octava dimensión es el cierre de brechas, referida al proceso de 

finalización del ciclo asociado a la evaluación formativa, es decir, que el cierre de 

brechas se asociado entre dónde se encuentran los estudiantes y a dónde se 

necesita que estén para que puedan alcanzar sus metas de aprendizaje, 

permitiendo que el profesorado seleccione y establezca nuevas metas para que los 

estudiantes sigan progresando, por ende, cuando tal proceso sucede se evidencia 

una nueva brecha, retomando de esa forma el ciclo de aprendizaje y de evaluación 

formativa propiamente dicha (Cruz y Valero 2022). 

En cuanto a la perspectiva socioformativa compleja, se llega a dar soporte al 

estudio de las competencias metacognitivas, porque se reconoce la necesidad de 

desarrollo de ciertas competencias para el fomento de labor colaborativa, como de 

capacidad de aprender de manera autónoma, capacidad para analizar y sintetizar 

y ciertas específicas que aportan a la formación de los estudiantes, asimismo, para 

que ello se dé, se requiere de una condición esencial para formar idóneamente 

ciertas competencias, esto se da por medio de la conexión de la práctica 

educacional y la dinámica de la sociedad en todas sus dimensiones, por ende, 
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también es de necesidad que se profundice en el análisis del propio conocimiento 

y el efecto en la calidad del conocimiento (Moreno et al., 2022).  

Además, manifestar que desde la consideración de la Teoría de la Mente, se 

brinda apoyo al fomento de las competencias metacognitivas, debido que posee 

dos perspectiva, una asociada a la simulación, referida a que las personas tienen 

cuenta a la mente y por ende, se le asigna tal habilidad también a la de otras 

personas, y la asociada a la construcción, donde las personas edifican su mente a 

medida que van observando e interactuando con otros, asimismo, la teoría se 

construye por cinco tipos de conocimiento, (1) Existencia, (2) Distinción de 

procesos, (3) Integración, (4) Conocimiento del fenómeno y (5) Monitoreo de la 

cognición (Vélez y Ruíz 2020). 

Asimismo, baso una concepción humanista, se llega a entender el desarrollo 

metacognitivo, debido que se considera a la persona como el centro de toda 

dinámica y actualizante, llegando a enfatizar en investigaciones de las personas 

vinculado con el ambiente interpersonal y con la interacción social, por ende, al 

proporcionar explicaciones sobre la naturaleza de las personas y su existencia, el 

ser llega a concebirse como ente libre, selecto y responsable, por ello, el sentido 

de vivir lo conforma la autorrealización, siendo este contenido muy esencial que 

llega a identificarlo, siendo este el sustrato de motivación personal y de similar 

modo, una manera de manifestar el nivel elevado de fortalecimiento metacognitivo 

(Serna y López 2023). 

Aportando a lo mencionado, también se llegó a entender las perspectivas de 

desarrollo de Maslow y Murray, se usaron para realizar ciertas inferencias en el 

ambiente donde se aprende desde la propuesta de necesidad que ellos llegaron a 

edificar, es decir, que la Teoría de Necesidad Social, postulado por Murray, sugirió 

que en mayor medida de la actitud conductual de las personas deriva del deseo de 

no llegar a estar tenso, asimismo, de la lista propuesta por Murray se identifican 

ciertos aspectos vinculado con la autorrealización personal (Otto y Ribeiro, 2021), 

además, desde lo propuesto por Rogers, también se evidencia soporte al estudio 

de las competencias metacognitivas a partir de la descripción del funcionamiento 

metacognitivo, que distingue un aprendizaje de mayor significancia donde los 

escolares deben aprender de una forma que llegue a tener sentido y significancia, 
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llegando a ser un aprendizaje más personal o de incremento de su madurez como 

personas, por medio del cual su comportamiento cambio y llega a brindar soporte 

a su creatividad (Vázquez y García, 2021).  

En referencia a la base conceptual, se entiende a las competencias 

metacognitivas como el fomento del conocimiento, conciencia y control del propio 

proceso cognitivo al llevar a cabo acciones para que se pueda aprender, esto 

considera el fortalecimiento de capacidades auto observatorios de procesos de 

edificación del conocimiento, consideración de ciertas estrategias que aporten a 

ello y la evidente capacidad para reflexionar acerca de las actividades y metas 

propuestas, en tal sentido, las competencias metacognitivas, derivan de la 

capacidad de comprender y reflexionar sobre el aprendizaje y la manera como se 

llega a producir (Briceño y Torres, 2020). 

De similar modo, se entiende como la construcción que evidencia el tipo de 

cognición que se orienta al monitoreo y a la regulación de los procesos cognitivos, 

por ende, se asume que las competencias metacognitivas hacen énfasis en el 

conocimiento, estado de conciencia y regulación de las acciones, asumiéndose 

como la puerta para que se tome conciencia y se impacte sobre la propia capacidad 

de agenciar del ser humano, esperando también que desde su fomento se mejore 

la utilización de recursos de atención y estrategias para aprender ya existentes, así 

como mayor conciencia de la dificultad al comprender (Gutiérrez et al., 2022). 

Aportando a lo manifestado, se entiende a las competencias metacognitivas 

como las capacidades de las personas para planificar, autorregular, autocontrolar 

y evaluar su propio proceso cognitivo, llegando a solucionar problemáticas por 

medio del fomento de un aprendizaje de mayor significancia, debido que la 

competencia aporta al desarrollo de procesos reflexivos cognitivos y 

metacognitivos, siendo aquellos usados por las personas, como del dominio y 

planeación de sus propias acciones, tomando decisiones acertadas y comprobando 

el hallazgo con sus pares para la mejora proceso educativo (Alvarado et al., 2013).  

Cabe agregar que con la finalidad de poder delimitar lo que abarca el 

fomento de las competencias metacognitivas, conviene que se determine una 

conexión con algún proceso esencial, el cual configura el proceso de aprender, 

siendo común el vínculo existente con la motivación, reconocido como una 
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particularidad fundamental en todo proceso metacognitivo, y también la memoria, 

componente en el proceso de pensamiento, para que posteriormente se precise su 

conexión con la actitud creativa, modelación y autoevaluación (Moreno et al., 2022). 

Respecto a los modelos de fomento de la competencia metacognitiva, se 

encontró lo determinado por Berrocal y Ramírez (2019) los cuales identificaron tres 

categorías: (1) Conocimiento, basado en el desarrollo del propio proceso cognitivo, 

conocimiento natural que hace énfasis en las personas, los trabajos o estrategias 

a usar, de allí derivan tres procesos, el declarativo, procedimental y condicional, y 

(2) Conciencia, basado en el conocimiento acerca de las metas de los trabajos que 

se van a abordar y del progreso personal, es decir, que hace énfasis en el 

conocimiento que le aporta control y autorregulación de su pensamiento y del 

proceso y producto de aprendizaje, y (3) Regulación y control, derivado de un 

conglomerado de trabajos que apoyan a los escolares a que tomen conciencia 

sobre el control de su aprendizaje, vinculado con la decisión de llevar a cabo ciertas 

actividades académicas propuestas por el profesorado. 

Por otro lado, según Herrera et al. (2022) se ha verificado la existencia de 

ciertos componentes metacognitivos, que llegan a ser base indispensable para la 

edificación, dirección y control del propio aprendizaje de los escolares, 

proporcionándole gran significado al procedimiento de construcción integral del 

mismo, como producción del pensamiento donde llega a adquirir sentido el proceso 

de planeación, supervisión y valoración de los actos mentales, descritos como: (1) 

Conocimiento declarativo, representación de la conciencia de las personas acerca 

de con qué factor interactuar y afecta el proceso y resultado de la actividad cognitiva 

y (2) Conocimiento procedimental, basado en la descripción de los procesos para 

la realización de una actividad, de la regulación de la misma y acerca de cómo 

verificarla para que se pueda replantear asignarle recurso y estrategia.  

Las competencias metacognitivas, abarca la habilidad del estudiantado de 

planear, monitorearse y regular su proceso cognitivo, para que, desde ello, se 

ponga en práctica su estrategia cognitiva, por ende, la capacidad metacognitiva se 

distingue por dos factores: Conocimiento y regulación del mismo, por tal motivo, 

Nieto-Márquez et al. (2021) llegó encontrar indicio de lo relevante del proceso 

metacognitivo en el entrenamiento motivacional, igualmente en la conexión con el 
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abordaje de la finalidad de aprendizaje, metacognición y aspecto motivacional que 

causan efecto sobre la experiencia de logro del estudiantado, asimismo, con el 

fomento de la metacognición, se evidencia el apoyo sobre la demanda de trabajos, 

competencia necesaria y estrategia para resolverlo. 

Respecto a lo mencionado por Rincón-Sierra (2020) se llegó a entender que 

para fomentar el desarrollo de las competencias metacognitivas de forma efectiva 

es de necesidad que se pueda estimular la capacidad vinculada en el ambiente de 

clases, involucrando la construcción de un buen currículo, derivado y sustentado 

con información considerada del diagnóstico situacional institucional, que 

contemple no solo, utilización de ciertas estrategias metacognitivas, en el momento 

de llevar a cabo el estudio, sino también debe inculcarse lo relevante de practicarlo 

de forma consistente y ponerlos en prácticas en toda área curricular. 

Asimismo, es realmente destacable el empleo de ciertas estrategias para 

brindar soporte a las competencias metacognitivas dentro de los ambientes 

escolares, debido a su potencial de generación de intervención pedagógica que 

incrementa el nivel de acompañamiento y de aprendizaje de los escolares, y llegar 

a considerarlo como el aprendiz que busca desarrollar nuevo conocimiento, 

explorar diversos ambientes y afrontar diversas situaciones donde se ponga en 

práctica lo que conoce y su habilidad, por ende, lograr que el estudiantado llegue a 

aprender significativamente y que se llegue a ser capaz de aprender autónoma y 

de manera autorregulada (García-Monroy et al., 2020).  

Finalmente, el conocimiento de las competencias metacognitivas propias del 

estudiantado, aporta a que se sienta más motivado y en medida que posee mayor 

conciencia del mecanismo autorregulador del proceso que usa para fortalecer sus 

aprendizajes, llega a dar vista de mejor aprendizaje y mayor eficacia, por tales 

motivos, el desarrollo de la metacognición para el sector educacional es un 

componente clave, así también la consistencia de las habilidades para que se 

apliquen ciertas estrategias metacognitivas en diversas situaciones en específico 

(Castro et al., 2020).  

En cuanto a las dimensiones de las competencias metacognitivas, se ha 

llegado a considerar la visión del estudio realizado por Alvarado et al. (2013) en 

donde han llegado a describir cuatro competencias metacognitivas fundamentales 
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en estudiantes de nivel superior, los cuales se describen a continuación: 

La primera dimensión es la planeación, referida a que todo logro de la 

competencia es una actividad de constante seguimiento del proceso de cognición, 

evidenciando autorregular el proceso metacognitivo por medio de la planeación, 

control y valoración del proceso educativo, es allí donde los estudiantes evidencian 

capacidad de planear la estrategia a usar, realizando un análisis riguroso de la 

actividad a controlar y redefine su atención, determina nuevo mecanismo de 

búsqueda y valora su logro desde el resultado obtenido (Alvarado et al., 2013). 

La segunda dimensión es la autorregulación, basado en la metacognición de 

los estudiantes, porque se evidencia la necesidad de análisis de la particularidad 

de la actividad a llevarse a cabo para que se realice con la posibilidad del estudiante 

la optimización de los procesos y producto académico, por ende, la autorregulación 

debe incluir la determinación de metas, planificación, automotivación, control de la 

atención, aplicación de estrategias, autocontrol, autoevaluación y autorreflexión del 

medio a considerar para consolidar su aprendizaje (Alvarado et al., 2013). 

La tercera dimensión es el autocontrol, referido al desarrollo de habilidades 

de comprensión de las actividades que debe llevar a cabo, llegando a formularse 

preguntas, verificar la estrategia de mayor eficacia y valorar los logros que obtiene, 

además, lo más resaltante de desarrollar el autocontrol, se basa en la motivación 

por medio de auto-refuerzos, auto-mensaje positivo, los cuales aporten al 

incremento de la confianza en uno mismo, control de sus emociones como el estado 

de ansiedad, para que puedan lograr sus metas establecidos antes de haber 

iniciado una actividad (Alvarado et al., 2013). 

Y, por último, la cuarta dimensión es la autoevaluación, se refiere a que la 

presente competencia posee alta relevancia por ser considerado como pilar 

fundamental el cual aporta a los estudiantes a poder medir y valorar la puesta en 

práctica de sus habilidades, como la no consecución de metas propuestas a priori 

con las necesidades de mejora de las metas hasta que se cumpla con aquella 

propuesta, en ese sentido, la autoevaluación se refiere al estímulo de los 

estudiantes a que desarrollen sus competencias que sustenta las capacidades de 

innovación, adaptación rápida y de mayor eficacia al cambio que está presente en 

su vida como estudiante y futura como profesional (Alvarado et al., 2013).
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

El trabajo fue de tipo básico, porque desde la búsqueda constante y 

especializada de información sobre la evaluación formativa y de similar modo de 

las competencias metacognitivas, se va edificar el componente teórico, el cual tiene 

como propósito acrecentar el conocimiento de los fenómenos determinados, pero 

sin que se llegue a una finalidad práctica. Para Arispe et al. (2020) la finalidad de el 

proceso investigativo básico, se determina enfocado en la generación de nuevo 

conocimiento, el cual se diferencia porque es más completo, por medio del 

entendimiento de cierta particularidad insustituible de lo que se quiere llegar a saber 

y a partir de acontecimientos que se pueden observar.  

3.1.2. Diseño de investigación 

Por su parte, el enfoque fue el cuantitativo, porque ambos fenómenos 

considerados en el trabajo investigativo, fueron medidos y cuantificados, debido 

que mediante la medida se llegó a obtener cierta tendencia, propuesta nueva de 

supuesto y de tal forma se ha llegado a edificar una perspectiva o patrón de 

comportamiento de los fenómenos, asimismo, se ha utilizado la estadística como 

elemento para cuantificar y determinar el desarrollo de los fenómenos. Según 

Rodríguez y Buelvas (2021) el enfoque denominado cuantitativo, el proceso de 

organización deriva secuencialmente, el cual aporta a que en orden se den los 

procesos de corroboración de supuestos, es decir, que se busca mayor objetividad 

en todos los procesos llevados a cabo, su finalidad es que se generalicen los 

hallazgos, pretendiendo llegar a la descripción y explicación del fenómeno. 

En igual forma, se constató que el método fue hipotético deductivo, debido 

que desde la profundización sobre el comportamiento de los fenómenos y la 

perspectiva de la investigadora, se han establecido supuestos, para proporcionar 

de manera tentativa posibles respuestas a las problemáticas investigativas, que 

posteriormente se va llevar a verificar su objetividad al momento de ponerlo en 

contraste con los datos recogidos, logrando falsearlo y llegar a comprenderlo y 

explicar el porqué se origina. Cabe agregar, que para Sánchez (2019) el método 
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considerado, posee como meta el de comprender a los fenómenos que se llegaron 

a cuantificar para brindar una contestación acerca del comportamiento, llegando a 

predecirlo y ejercer control, tomando como punto de partida la propuesta de 

supuestos y luego su falsación con los datos, utilizando estadística. 

También señalar, que el nivel investigativo fue correlacional, porque en 

primera instancia se determinó el desarrollo de los fenómenos desde la perspectiva 

considerada del estudiantado de una institución pedagógica, donde posteriormente, 

a partir de la determinación de su normalidad, se va seleccionar una prueba 

estadística, la cual va aportar si existe conexión entre los fenómenos, es decir, que 

al determinar como se llega a comportar un fenómeno, se pretende determinar el 

del otro, sin que se profundice sobre su posible causalidad. De hecho, Arias y 

Covinos (2021) mencionaron que investigaciones de profundidad correlativa, deriva 

de la necesidad de conocer la forma de comportamiento de uno desde el 

establecimiento del comportamiento de otro, sin determinar su causa y efecto. 

Como último punto, se estableció que el diseño fue no experimental, porque 

los datos de los fenómenos considerados en el trabajo, se llegaron a medir sin que 

exista intervención del investigador o personas ajenas a la investigación, debido 

que se ha cuidado que no se perturbe o manipule a las variables de forma 

deliberada, porque se estableció que solo se va realizar observaciones como se 

llegan a dar en su ámbito de desarrollo para luego con sustento estadístico se 

puedan analizar. De manera análoga, Rivero et al. (2021) complementaron 

afirmando que el diseño, se establece sin que existan ciertas acciones deliberadas, 

como lo es manipular la perspectiva sobre los fenómenos, es decir, que el proceso 

no llegó a realizarse manipulando ni direccionando el trabajo a tener resultados 

deseados, sino que solo se midieron como se llegan a desarrollar en el ambiente.  

 

 

 

 

 

Donde: M, es la representación de quienes integran la muestra, X1, medida 

de la evaluación formativa, X2m medida de las competencias metacognitivas y r, 

coeficiente correlativo de X1 con X2.  

r 

X1 

X2 

M 
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3.2. Variable y operacionalización 

Variable 1: Evaluación formativa 

Definición conceptual: Para Cruz y Valero (2022) se trata de 

procedimientos que aportan al aprendizaje considerando un involucramiento 

constante, reflexivo sobre la práctica llevada a cabo y toma de decisión con 

anticipación derivado de la mejora del aprendizaje de los estudiantes, asimismo, es 

rasgo fundamental que brinda soporte a una enseñanza efectiva, debido que es la 

única forma de conocer si lo que se enseña, se está aprendiendo realmente y donde 

lo determinado es usado para la retroalimentación y para modificar la actividad 

educativa en la que están inmerso los escolares.  

Definición operacional: La evaluación formativa se va cuantificar desde la 

propuesta de un cuestionario el cual va medir a las ocho dimensiones a partir de la 

propuesta de 40 preguntas, cuyas puntuaciones que se han llegado a recolectar 

van a ser clasificados en: Bajo, medio y alto (Anexo 1).  

Indicadores: La evaluación formativa posee 17 indicadores: Metas 

relacionadas al programa curricular, comunicación de metas, comunicación de 

criterios, procesos de calidad, propuesta de actividades, actividades en equipo., 

logro de aprendizaje, toma de decisiones, ajuste del proceso educativo, 

contrastación del logro, entrega oportuna, descripción de los logros y dificultades, 

orientación para la mejora, planificación del proceso educativo, refuerzo educativo, 

contraste del logro con la meta educativa y propuesta de nuevas metas. 

Escala de valoración: Para cuantificar a la evaluación formativa se utilizó 

una escala Likert, con cinco opciones de respuesta: (1) Totalmente en desacuerdo, 

(2) En desacuerdo, (3) Indeciso, (4) De acuerdo y (5) Totalmente de acuerdo.  

Variable 2: Competencias metacognitivas 

Definición conceptual: Para Alvarado et al. (2013) son las capacidades de 

para planificar, autorregular, autocontrolar y evaluar su propio proceso cognitivo, 

llegando a solucionar problemáticas mediante el fomento del aprendizaje de mayor 

significancia, debido que la competencia aporta al desarrollo de procesos reflexivos 

cognitivos y metacognitivos, siendo aquellos usados por las personas, como del 

dominio y planeación de sus propias acciones, tomando decisiones acertadas y 

comprobando el hallazgo con sus pares para la mejora proceso educativo.  
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Definición operacional: Las competencias metacognitivas se va cuantificar 

desde la propuesta de un cuestionario el cual va medir a las cuatro dimensiones a 

partir de la propuesta de 28 preguntas, cuyas puntuaciones que se han llegado a 

recolectar van a ser clasificados en: Por desarrollar, en desarrollo y desarrollado 

(Anexo 1).  

Indicadores: Las competencias metacognitivas poseen 11 indicadores:  

Seguimiento al proceso educativo, uso de estrategias, valor del logro obtenido, 

análisis de las actividades, optimización de los productos académicos, 

consolidación del aprendizaje, comprensión de las actividades, formulación de 

preguntas, automotivación y confianza, evaluación de las habilidades propias y 

eficacia a los cambios y retos. 

Escala de valoración: Para valorar a las competencias metacognitivas se 

utilizó una escala Likert, con cinco opciones de respuesta: (1) Nunca, (2) Casi 

nunca, (3) A veces, (4) Casi siempre y (5) Siempre.  

 

3.3. Población, muestra y muestreo 

3.3.1. Población 

Desde la perspectiva de Mucha et al. (2021) la población hace énfasis en la 

agrupación de ciertos elementos que llegan a precisarse por quien investiga, los 

cuales tienen las particularidades que son de interés y quieren llegarse a investigar. 

Desde lo establecido, el presente trabajo investigativo, determinó que la población 

lo conformaron 60 estudiantes de una Institución Pedagógica de Sullana, 2023.  

 

Tabla 1 

Población de la investigación 

Ubicación Entidad N.º Estudiantes 

Sullana Institución Pedagógica 60 

Fuente: Nómina de matrícula, año 2023.  

 

 Criterios de inclusión: 

- Estudiantes de superior de la institución pedagógica de Sullana. 

- Estudiantes que asisten ininterrumpidamente a clases. 
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- Estudiantes de todos los ciclos. 

- Estudiantes que decidieron participar en el trabajo investigativo.  

 Criterios de exclusión: 

- Estudiantes que no tienen matrícula en la institución pedagógica de Sullana 

donde se realizó el trabajo investigativo. 

- Estudiantes que por una diversidad de razones faltan a la institución 

pedagógica de Sullana. 

- Estudiantes que decidieron no participar en el trabajo investigativo.  

3.3.2. Muestra 

De similar manera, Sánchez et al. (2018) llegaron a manifestar que la 

muestra, se refiere al establecimiento de un subconjunto de la población, cuyos 

elementos se llegan a determinar por medios probabilístico y no probabilístico, 

además, tales elementos llegan a heredar las mismas particularidades que se 

quieren llegar a conocer. En tal sentido, la muestra del trabajo investigativo estuvo 

compuesta por los mismos 60 estudiantes de una Institución Pedagógica de 

Sullana, 2023, que conformaron la población , porque se determinó querer 

investigar la perspectiva general, además, de que se posee fácil acceso y es una 

cantidad de estudiantes manejable.  

 

Tabla 2 

Muestra de la investigación 

Ubicación Entidad N.º Estudiantes 

Sullana Institución Pedagógica 60 

Fuente: Nómina de matrícula, año 2023.  

 

3.3.3. Muestreo 

Fundamentalmente, se ha determinado según Hernández y Carpio (2019) 

que el muestreo seleccionado se asocia al proceso no probabilístico, de tipo 

intencional o conveniente, cuya particularidad se manifiesta a partir de la búsqueda 

con gran dedicación para que se pueda conseguir una muestra representativa de 

forma cualitativa, por medio de la consideración de elementos aparentemente 

típico. De tal manera, para el presente trabajo investigativo, se consideró el tipo de 
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muestreo intencional, porque se establecieron ciertas particularidades, además, 

que la selección de los integrantes se realizó intencionalmente, porque se posee 

acceso sencillo y quienes la conforman manifestaron su interés por ser parte del 

trabajo investigativo, por ende, aceptaron voluntariamente participar.  

3.3.4. Unidad de análisis 

Asimismo, desde la perspectiva de Kumar (2018) la unidad de análisis, se 

basa en el componente más pequeño del conjunto de información que es 

seleccionado para la identificación y descripción de un cierto fenómeno o también 

se refiere a la unidad, de la cual se recaba datos acerca de ciertas temáticas 

determinadas por el investigador. Desde lo manifestado, se estableció que la 

unidad de análisis es cada estudiante de una institución pedagógica de Sullana.  

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas 

Para la realización del presente trabajo investigativo, se consideró como 

técnica a la encuesta, porque a partir de proceder a operacional las variables, se 

van a llegar a brindar preguntas con la meta de cuantificar a los fenómenos de 

investigación, es decir, que la encuesta tiene la ventaja de proporcionar mayor 

información acerca de la preferencia, opinión o percepción de algún fenómeno que 

se quiere conocer y profundizar. De acuerdo con Kennedy et al. (2022) la técnica 

de la encuesta, aporta a la recopilación de información confiable acerca de ciertos 

conocimientos, por medio de la propuesta de interrogantes, que llegan a aportar 

aclaraciones sobre ciertas particularidades que se quieren conocer, asimismo, su 

aplicación no depende de si se tiene o no conexión a la internet, porque esta puede 

también ser aplicado presencialmente, además, es beneficioso hacer uso de la 

encuesta porque tiene la ventaja de proporcionar un mayor número de datos.  

Instrumentos 

De igual modo, se seleccionó como instrumento al cuestionario para la 

cuantificación de ambos fenómenos determinados en el trabajo investigativo, 

porque desde la propuesta de una diversidad de preguntas organizadas en una 

tabla y mediante una escala de valoración Likert, se pretende recoger datos, 
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aplicados de manera presencial, asimismo, se seleccionó porque es el más común 

y más usado en el área de la ciencia social. Según Taherdoost (2022) el 

cuestionario es considerado como el núcleo de la encuesta, debido que se basa en 

un conglomerado de interrogantes cuya finalidad es recoger datos de quienes 

conforman la muestra, asimismo, se da entender que las interrogantes son la 

manera traducida de lo que el investigador necesita para el desarrollo de su trabajo 

investigativo, que se puede abordar haciendo uso de las contestaciones de los 

elementos que integran la muestra.  

Validez 

Los instrumentos que se llegaron a construir, se sometieron a validación de 

contenido, donde inicialmente, se redactó con el modelo de la Universidad, una 

carta en la cual se expresa la necesidad de solicitar la opinión de tres expertos, 

para que valoren a cada una de las preguntas a partir de los criterios de claridad, 

relevancia y pertinencia, en ese sentido, culminado tal proceso, se llegaron a 

analizar las respuestas de los expertos, llegando a concluir que los instrumentos 

pueden aplicarse porque tienen suficiencia. Según Villasís-Keever et al. (2018) la 

validación deriva de la realización de un proceso de verificación del contenido del 

instrumento, con la finalidad que se reduzca y controle la posible de existencia de 

error que pueden llegar a identificarse en el momento de aplicar los instrumentos. 

 

Tabla 3 

Validación por juicio de expertos 

N.º Grado Apellidos y nombres DNI 

1 Magister Aponte Alvarado, Ruth 18021983 

2 Doctor Palacios Sánchez, José Manuel 80228284 

3 Magister López Kitano, Aldo Alfonso 09754852 

 

Confiabilidad 

Para que se pueda establecer la confiabilidad, se realizó un ensayo, 

considerando la aplicación de ambos instrumentos a un grupo integrado por 20 

estudiantes, luego de lo mencionado, se creó una data, donde se ordenaron los 

datos que se recogieron, asimismo, mediante el alfa de Cronbach, programado en 
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el software Excel, se pudo constatar que ambos instrumentos evidenciaron ser 

confiables. Para Surucu y Maslakci (2020) la confiabilidad hace énfasis en la 

estabilidad de cada instrumento de medición que se usa y a su constancia que 

posee durante el pasar del tiempo, es decir, que la confiabilidad deriva de la 

capacidad en que el instrumento de medición llega a generar hallazgos similares al 

momento de aplicarlos en momentos diversos.  

 

Tabla 4 

Determinación de la confiabilidad 

Variable N.º ítems N.º elementos Confiabilidad 

Evaluación formativa 40 20 0.838 

Competencias metacognitivas 28 20 0.949 

 

3.5. Procedimientos 

La investigación tuvo como punto de inicio, solicitar a quienes conforman el 

equipo directivo, el permiso respectivo para poder ingresar a las instalaciones de la 

institución pedagógica y aplicar los instrumentos, por ello, se solicitó a la escuela 

de posgrado una carta de presentación, la cual se presentó con tiempo de 

anticipación por mesa de parte de la institución pedagógica, esperando una 

respuesta positiva.  

Luego de ello, una vez más se solicitó personalmente poder tener una 

reunión con el equipo directivo, en la cual se llegó a exponer la problemáticas y 

metas de la investigación, lo que se espera determinar y qué posibles beneficios va 

traer la realización del presente trabajo, asimismo, se atendió acertadamente a las 

preguntas que se susciten como también se indicó el proceso a llevar a cabo para 

la puesta a prueba de los supuestos. 

Por otro lado, también se participó de una reunión en donde toda la plana 

docente se llegó a reunir, con la finalidad de proporcionarle los pormenores de la 

investigación y solicitar la ayuda de los docentes para que se lleven a cabo diversos 

procesos del trabajo investigativo, como también pedir su apoyo para dar el alcance 

a los estudiantes del consentimiento informado que con anticipación se llegó a 

afirmar para poder ajustar la muestra de la investigación. 
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Cabe mencionar, que también se acordó el momento en que se va aplicar 

los instrumentos, asimismo, se estableció conjuntamente con los docentes que la 

aplicación fue de manera presencial, debido que se llegó a evitar posibles 

situaciones que afecten la perspectiva de los estudiantes, o lleguen a direccionar la 

investigación.  

Asimismo, se proporcionó apoyo en todo momento para evitar errores en el 

llenado de los instrumentos como también posible omisión de contestación de 

algunas preguntas; culminado todo el proceso, se pasó agradecer a los estudiantes, 

docentes y equipo directivo, dejando la promesa de volver para socializar los 

resultados conseguidos.  

  

3.6. Método de análisis de datos 

Ya aplicado los instrumentos, se crearon dos bases de datos, con soporte 

en el programa informático Excel, los mismos que sirvieron para poder almacenar 

todos los datos recogidos, asimismo, antes de pasar los datos, se revisó 

cuidadosamente todos los instrumentos, para verificar si no existe algún error o 

omisión de contestación de algunas preguntas, luego de ello, se inicio con el llenado 

de la data, considerando el valor numérico de acuerdo a la escala Likert. 

Concluido tal proceso, se sumaron las preguntas que miden a cada una de 

las dimensiones y después se sumaron las puntuaciones de las dimensiones que 

dan una valoración a cada variable, porque tales sumatorias van a aportar a 

comenzar con la realización del análisis a nivel descriptivo, en el instante de 

copiarlos y traspasarlos al programa estadístico conocido como SPSS, donde las 

puntuaciones se baremaron para presentar los resultados por niveles de desarrollo, 

a partir de tablas descriptivas que finalmente se pudieron interpretar con el objetivo 

de proporcionar mayor entendimiento de lo conseguido.  

Culminado el procesamiento descriptivo, las sumatorias traspasadas al 

programa estadístico se sometieron a verificación de si poseen o no un orden 

normal, el cual se llevó a cabo, al procesar tales sumatorias mediante la prueba de 

Kolgomorov-Smirnov (K-S), debido que el estudio estuvo compuesto por una 

muestra de 60 estudiantes, asimismo, al verificar los valores de significancia de tal 

prueba, se asumió que los datos no siguen un orden normal, es decir que son no 
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paramétricos, por tal motivo, para poner a contraste con la realidad a las hipótesis 

se determinó utilizar la prueba correlacional rho de Spearman.   

Desde tal punto, los resultados inferenciales que se obtuvieron, llegaron a 

aportar para la elaboración del informe final, como también para el contraste con 

los antecedentes en la discusión, determinación de conclusiones y 

recomendaciones.  

 

3.7. Aspectos éticos 

El trabajo investigativo se realizó considerando para la redacción la 

normativa APA, además, la guía de productos investigativos de la escuela de 

posgrado, aportó a desarrollar un estudio de enfoque cuantitativo, también, se 

referenció todos los estudios considerados de manera correcta para evitar plagiar, 

dándole el respectivo reconocimiento a los autores, también se consideró respetar 

el anonimato y la confidencialidad, asimismo, los resultados que se llegaron a 

obtener no fueron manipulados ni direccionado la información a los resultados que 

se pretendieron hallar, manteniendo la objetividad y fiabilidad de la investigación. 

Además, se realizó el trabajo, teniendo en consideración cuatro principios 

éticos internacionales: (1) De beneficencia, porque todo trabajo realizado, debe 

priorizar beneficiar a quienes lo conforman, (2) De no maleficencia, porque con 

tiempo de anticipación se realizó un análisis del beneficio o contrariedad que puede 

traer para los participantes llevar a cabo el presente trabajo, priorizando no dañar 

física ni psicológicamente a los mismos, (3) De autonomía, porque se tiene 

presente que los participantes poseen la capacidad de decidir seguir participando 

en el estudio o retirarse cuando el lo crea conveniente, y (4) De justicia, porque toda 

opinión de los participantes se ha considerado, sin que por diversos factores o 

diferencias se vayan a obviar. 
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IV. RESULTADOS 

Descriptivo de la evaluación formativa vs las competencias metacognitivas 

Tabla 5 

Cruce de la evaluación formativa y las competencias metacognitivas 

 

Competencias metacognitivas 

Total Por 

desarrollar 

En 

desarrollo 
Desarrollado 

Evaluación 

formativa 

Medio 
Recuento 1 36 5 42 

% del total 1,7% 60,0% 8,3% 70,0% 

Alto 
Recuento 0 8 10 18 

% del total 0,0% 13,3% 16,7% 30,0% 

Total 
Recuento 1 44 15 60 

% del total 1,7% 73,3% 25,0% 100,0% 

 

 De los hallazgos obtenidos sobre el procesamiento de los datos a nivel 

descriptivo, se ha podido afirmar que del 100.0 % (60) de estudiantes, el 70.0 % 

(42) de ellos mencionó que el proceso de evaluación formativa posee desarrollo 

medio, además, de los mencionados, el 1.7 % (1) calificó sus competencias 

metacognitivas por desarrollar, 60.0 % (36) que se encuentra en desarrollo y el 8.3 

% (5) desarrollado, de igual manera, el 30.0 % (18) de los estudiantes señalaron 

que el proceso de evaluación formativo tiene alto desarrollo, donde el 13.3 % (8) 

reconocieron que se encuentra en desarrollo sus competencias metacognitivas y 

que el 16.7 % (10) tiene desarrolladas sus competencias. 

 De tal manera, se confirmó que la realización de procesos de evaluación 

formativa contribuye a la determinación de los niveles de avance asociado al 

aprendizaje desarrollado por los estudiantes, así también aporta a la mejora de la 

perspectiva de mayor amplitud sobre el proceso educativo de los docentes, acorde 

al logro, limitación y realidad estudiantes, el cual brinda soporte al desarrollo de las 

competencias metacognitivas de los estudiantes, influenciando sobre el fomento 

del seguimiento de los procesos de planeación, autorregulación, autocontrol y 

autoevaluación de su capacidad académica.  



32 
 

Descriptivo de la evaluación formativa vs la planeación 

Tabla 6 

Cruce de la evaluación formativa y la planeación 

 

Planeación 

Total Por 

desarrollar 

En 

desarrollo 
Desarrollado 

Evaluación 

formativa 

Medio 
Recuento 7 32 3 42 

% del total 11,7% 53,3% 5,0% 70,0% 

Alto 
Recuento 2 6 10 18 

% del total 3,3% 10,0% 16,7% 30,0% 

Total 
Recuento 9 38 13 60 

% del total 15,0% 63,3% 21,7% 100,0% 

 

De los hallazgos obtenidos sobre el procesamiento referido al cruce de la 

evaluación formativa y la dimensión planeación, se ha podido afirmar que del 100.0 

% (60) de estudiantes, el 70.0 % (42) de ellos mencionó que el proceso de 

evaluación formativa posee desarrollo medio, además, de los mencionados, el 11.7 

% (7) calificaron a su competencia de planeación por desarrollar, 53.3 % (32) que 

se encuentra en desarrollo y el 5.0 % (3) desarrollado, de igual manera, el 30.0 % 

(18) de los estudiantes señalaron que el proceso de evaluación formativo tiene alto 

desarrollo, donde el 3.3 % (2) reconocieron que la competencia de planeación no 

está desarrollada, el 10.0 % (6) que su competencia se encuentra en desarrollo y 

que el 16.7 % (10) tiene desarrolladas sus competencias. 

Desde lo manifestado, se entiende, que la determinación del compartir metas 

de desarrollo de aprendizaje, clarificación del criterio de logro de metas, proceso de 

recojo de evidencia, de interpretación, de identificación de sesgo de aprendizaje, 

proceso retroalimentador, ajuste del proceso educativo y cierre de necesidad 

educativa que evidencia desarrollo de la evaluación formativa, aportan claridad y 

bases para el desarrollo de la planeación al momento de incidir sobre el 

seguimiento del proceso educacional, utilización de estrategias para el fomento del 

conocimiento y la valoración de los logros académicos obtenidos.  
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Descriptivo de la evaluación formativa vs la autorregulación 

Tabla 7 

Cruce de la evaluación formativa y la autorregulación 

 

Autorregulación 

Total Por 

desarrollar 

En 

desarrollo 
Desarrollado 

Evaluación 

formativa 

Medio 
Recuento 5 30 6 42 

% del total 8,5% 50,8% 10,2% 70,0% 

Alto 
Recuento 0 7 11 18 

% del total 0,0% 11,9% 18,6% 30,0% 

Total 
Recuento 5 37 17 60 

% del total 8,5% 62,7% 28,8% 100,0% 

 

De los hallazgos obtenidos sobre el procesamiento referido al cruce de la 

evaluación formativa y la dimensión autorregulación, se ha podido afirmar que del 

100.0 % (60) de estudiantes, el 70.0 % (42) de ellos mencionó que el proceso de 

evaluación formativa posee desarrollo medio, además, de los mencionados, el 8.5 

% (5) calificaron a su competencia de autorregulación por desarrollar, 50.8 % (30) 

que se encuentra en desarrollo y el 10.2 % (6) desarrollado, de igual manera, el 

30.0 % (18) de los estudiantes señalaron que el proceso de evaluación formativo 

tiene alto desarrollo, donde el 11.9 % (7) reconocieron que la competencia de 

autorregulación se encuentra en desarrollo y que el 18.6 % (11) manifestaron que 

tiene desarrolladas sus competencias. 

Desde lo manifestado, se entiende, que la determinación del compartir metas 

de desarrollo de aprendizaje, clarificación del criterio de logro de metas, proceso de 

recojo de evidencia, de interpretación, de identificación de sesgo de aprendizaje, 

proceso retroalimentador, ajuste del proceso educativo y cierre de necesidad 

educativa que evidencia desarrollo de la evaluación formativa, aportan claridad y 

bases para el desarrollo de la competencia de autorregulación desde una 

profundidad de análisis sobre las actividades llevadas a cabo, optimización  de los 

trabajos académicos realizados y consolidación del desempeño.  
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Descriptivo de la evaluación formativa vs el autocontrol 

Tabla 8 

Cruce de la evaluación formativa y el autocontrol 

 

Autocontrol 

Total Por 

desarrollar 

En 

desarrollo 
Desarrollado 

Evaluación 

formativa 

Medio 
Recuento 5 31 6 42 

% del total 8,5% 51,7% 10,0% 70,0% 

Alto 
Recuento 0 7 11 18 

% del total 0,0% 11,7% 18,3% 30,0% 

Total 
Recuento 5 38 17 60 

% del total 8,5% 63,3% 28,3% 100,0% 

 

De los hallazgos obtenidos sobre el procesamiento referido al cruce de la 

evaluación formativa y la dimensión autocontrol, se ha podido afirmar que del 100.0 

% (60) de estudiantes, el 70.0 % (42) de ellos mencionó que el proceso de 

evaluación formativa posee desarrollo medio, además, de los mencionados, el 8.5 

% (5) calificaron a su competencia de autocontrol por desarrollar, 51.7 % (31) que 

se encuentra en desarrollo y el 10.0 % (6) desarrollado, de igual manera, el 30.0 % 

(18) de los estudiantes señalaron que el proceso de evaluación formativo tiene alto 

desarrollo, donde el 11.7 % (7) reconocieron que la competencia de autocontrol se 

encuentra en desarrollo y que el 18.3 % (11) manifestaron que tiene desarrolladas 

sus competencias. 

Desde lo manifestado, se entiende, que la determinación del compartir metas 

de desarrollo de aprendizaje, clarificación del criterio de logro de metas, proceso de 

recojo de evidencia, de interpretación, de identificación de sesgo de aprendizaje, 

proceso retroalimentador, ajuste del proceso educativo y cierre de necesidad 

educativa que evidencia desarrollo de la evaluación formativa, aportan claridad y 

bases para el desarrollo de la competencia de autocontrol, evidenciando 

fortalecimiento de la comprensión de las actividades que debe de responder, 

formulación de posibles preguntas y de automotivación y confianza.  
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Descriptivo de la evaluación formativa vs la autoevaluación 

Tabla 9 

Cruce de la evaluación formativa y la autoevaluación 

 

Autoevaluación 

Total Por 

desarrollar 

En 

desarrollo 
Desarrollado 

Evaluación 

formativa 

Medio 
Recuento 4 19 19 42 

% del total 6,7% 31,7% 31,7% 70,0% 

Alto 
Recuento 0 8 10 18 

% del total 0,0% 13,3% 16,7% 30,0% 

Total 
Recuento 4 27 29 60 

% del total 6,7% 45,0% 48,3% 100,0% 

 

De los hallazgos obtenidos sobre el procesamiento referido al cruce de la 

evaluación formativa y la dimensión autoevaluación, se ha podido afirmar que del 

100.0 % (60) de estudiantes, el 70.0 % (42) de ellos mencionó que el proceso de 

evaluación formativa posee desarrollo medio, además, de los mencionados, el 6.7 

% (5) calificaron a su competencia de autoevaluación por desarrollar, 31.7 % (19) 

que se encuentra en desarrollo y el 31.7 % (19) desarrollado, de igual manera, el 

30.0 % (18) de los estudiantes señalaron que el proceso de evaluación formativo 

tiene alto desarrollo, donde el 13.3 % (8) reconocieron que la competencia de 

automotivación se encuentra en desarrollo y que el 16.7 % (10) manifestaron que 

tiene desarrolladas sus competencias. 

Desde lo manifestado, se entiende, que la determinación del compartir metas 

de desarrollo de aprendizaje, clarificación del criterio de logro de metas, proceso de 

recojo de evidencia, de interpretación, de identificación de sesgo de aprendizaje, 

proceso retroalimentador, ajuste del proceso educativo y cierre de necesidad 

educativa que evidencia desarrollo de la evaluación formativa, aportan claridad y 

bases para el desarrollo de la competencia de autoevaluación, a partir del fomento 

de la evaluación de la habilidad, capacidad y competencia propia de los estudiantes 

y eficacia al cambio y los retos que vaya a afrontar.  
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Resultados inferenciales 

La medición del nivel de asociación entre las variables, se vincula con procesos 

empíricos desde la consideración de una prueba de interpretación asociada al valor 

p, donde la significancia deriva de rechazar o no la hipótesis nula, pero también se 

asocian con el uso de procesos acerca del análisis de la normal, cuya conclusión 

depende mucho de la decisión estadística (Domínguez-Lara, 2018).  

 Además, cabe mencionar, que lo exitoso de una investigación se basa en el 

constante seguimiento y profundización en el cumplimiento de todas etapas de la 

misma, así también al llevar a cabo algunas de ellas resultan muy complicado de 

abordar y por tal situación se pasan detalles, que pueden repercutir sobre las 

conclusiones de la investigación. Frente a tal situación, Hurtado (2020) sostiene 

que, al llevar a cabo la verificación de la normalidad, aporta a la selección de la 

prueba para corroborar los supuestos, con alto estándar de confiabilidad y 

objetividad que da lugar a nuevo conocimiento, por ello, se tomó en cuenta, llevar 

a cabo tal proceso donde se puede suscitar dos posibles eventos: 

Ho:  La evaluación formativa, las competencias metacognitivas y sus 

dimensiones provienen de acciones que evidencian tener normalidad. 

Ha: La evaluación formativa, las competencias metacognitivas y sus 

dimensiones provienen de acciones que no evidencian tener normalidad.  

 Cabe agregar, que, para una decisión sustentada estadísticamente, se ha 

de llegar a considerar la metodología de valor p, el cual se sustenta en rechazar o 

no a la Ho, determinando con anticipación el límite de error permitido para 

investigaciones del área de sociales, siendo este del 5 %, con un margen de 

confianza de 95 %, donde si la Sig. de la prueba determina ser inferior a 0.05, 

entonces se va rechazar la Ho, pero si la Sig. de la prueba determina ser superior 

a 0.05 no se va rechazar la Ho.  

 En tal sentido, los resultados acerca de la normalidad (Anexo 11), han 

llevado a que se pueda afirmar que las variables de estudio, es decir, la evaluación 

formativa como las competencias metacognitivas tienen una valoración de 0.200 

de significancia respectivamente, por lo que se asume que los datos siguen los 

parámetros de la distribución normal, pero la dimensión clarificación, cierre de 
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brecha y autoevaluación, no siguen tal distribución a diferencia de sus otras 

dimensiones, en ese sentido, se llega asumir que existe una diversidad de 

distribuciones, por tal situación el procesamiento a escala inferencial se dio desde 

la consideración de una prueba que asuma la distribución no paramétrica, es decir, 

que el proceso fue dado por el Rho de Spearman. 

 

Prueba no paramétrica de Rho de Spearman 

El análisis de la dependencia o correlación se considera como una metodología 

estadística descriptiva, la cual se utiliza en trabajos investigativos de profundidad 

correlacional, la cual aporta bases para la estimación de la magnitud que aporta a 

la definición de una tendencia sobre la coherencia entre ciertos fenómenos que se 

pretenden relacional, en ese sentido, dependiendo la normalidad de los datos que 

se llegaron a recoger, se puede hacer uso de un método correlativo, los cuales se 

consideran como técnicas de bivarianza que se llegan a usar en ciertas 

circunstancias para poder explicar ciertos comportamientos de las variables 

asociado al ambiente en donde este se desarrolla (Apaza et al., 2022). 

 Cabe mencionar, que para la presente investigación se va usar la prueba de 

Spearman, la cual guarda analogía con los datos de distribución no normal, es 

decir, que se hace uso para fenómenos cuantitativos que presentan una distribución 

a libertad u organizados con información ordinal, basada en sustituir la valoración 

original de la medición de cada fenómeno por el rango de los mismos, donde para 

su cálculo se necesita de un orden de valoración de cada fenómeno X, Y, además, 

de poder proporcionarle una asignación de su rango, por tal motivo, si se puede 

constatar la existencia de coherencia fuerte, el rango debe evidenciar consistencia, 

es decir a bajo rango del fenómeno X se va correlacionar con bajo rango Y (Roy-

García et al., 2019). 

 Referente a la interpretación el coeficiente correlacional, se ha de considerar 

lo estudiado por Roy-García et al. (2019), quien aseveró que tal valoración es 

oscilante de entre -1 y +1, donde la calificación de 0, evidencia la ausencia de 

relación, además, de aseverar de que el comportamiento de uno no depende del 

otro. Asimismo, si el coeficiente se encuentra de 0.01 a 0.20 será débil, de 0.21 a 

0.50 será moderada, 0.51 a 0.80 buena y de 0.81 a 1.00 perfecto.  
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Prueba de hipótesis general: 

Ho:  No existe relación significativa entre la evaluación formativa y las 

competencias metacognitivas de los estudiantes de una Institución 

Pedagógica de Sullana, 2023.  

Ha:  Existe relación significativa entre la evaluación formativa y las competencias 

metacognitivas de los estudiantes de una Institución Pedagógica de Sullana, 

2023.  

 

Tabla 10 

Correlación de la hipótesis general 

Rho de Spearman Estadísticos Valores 

Evaluación 
formativa 

Competencias 
metacognitivas 

Coeficiente de correlación 0,651** 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 60 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 Al momento de determinar la relación de la evaluación formativa con las 

competencias metacognitivas de los estudiantes, se llegó a precisar su distribución, 

respondiendo los datos procesados a una distribución no paramétrica, en tal 

sentido, el proceso correlativo se dio mediante el análisis del test de Spearman, 

donde la puntuación de la Sig. fue de 0.000 ‹ 0.050, asimismo, el valor correlacional 

se determinó en 0.651, pudiéndose afirmar que entre las variables existe 

dependencia, y que esta es significativa, además de tener una dirección positiva y 

de magnitud buena, por lo mencionado, se llegó a confirmar, la determinación de 

procesos claros de evaluación formativa, evidencia alto fomento de fortalecimiento 

de las competencias metacognitivas de los estudiantes.  
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Prueba de hipótesis específica 1: 

Ho:  No existe relación significativa entre la evaluación formativa y la planeación 

de los estudiantes de una Institución Pedagógica de Sullana, 2023.  

Ha:  Existe relación significativa entre la evaluación formativa y la planeación de 

los estudiantes de una Institución Pedagógica de Sullana, 2023.  

 

Tabla 11 

Correlación de la hipótesis específica 1 

Rho de Spearman Estadísticos Valores 

Evaluación 
formativa 

Planeación 

Coeficiente de correlación 0,582** 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 60 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Al momento de determinar la relación de la evaluación formativa con la 

dimensión competencia de planeación de los estudiantes, se llegó a precisar su 

distribución, respondiendo los datos procesados a una distribución no paramétrica, 

en tal sentido, el proceso correlativo se dio mediante el análisis del test de 

Spearman, donde la puntuación de la Sig. fue de 0.000 ‹ 0.050, asimismo, el valor 

correlacional se determinó en 0.582, pudiéndose afirmar que entre las variables 

existe dependencia, y que esta es significativa, además de tener una dirección 

positiva y de magnitud buena, por lo mencionado, se llegó a confirmar, la 

determinación de procesos claros de evaluación formativa, evidencia alto fomento 

de fortalecimiento de las competencias de planeación de los estudiantes.  
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Prueba de hipótesis específica 2: 

Ho:  No existe relación significativa entre la evaluación formativa y la 

autorregulación de los estudiantes de una Institución Pedagógica de Sullana, 

2023. 

Ha:  Existe relación significativa entre la evaluación formativa y la autorregulación 

de los estudiantes de una Institución Pedagógica de Sullana, 2023. 

 

Tabla 12 

Correlación de la hipótesis específica 2 

Rho de Spearman Estadísticos Valores 

Evaluación 
formativa 

Autorregulación 

Coeficiente de correlación 0,555** 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 60 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Al momento de determinar la relación de la evaluación formativa con la 

dimensión competencia de autorregulación de los estudiantes, se llegó a precisar 

su distribución, respondiendo los datos procesados a una distribución no 

paramétrica, en tal sentido, el proceso correlativo se dio mediante el análisis del 

test de Spearman, donde la puntuación de la Sig. fue de 0.000 ‹ 0.050, asimismo, 

el valor correlacional se determinó en 0.555, pudiéndose afirmar que entre las 

variables existe dependencia, y que esta es significativa, además de tener una 

dirección positiva y de magnitud buena, por lo mencionado, se llegó a confirmar, la 

determinación de procesos claros de evaluación formativa, evidencia alto fomento 

de fortalecimiento de las competencias de autorregulación de los estudiantes 

participantes.  
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Prueba de hipótesis específica 3: 

Ho:  No existe relación significativa entre la evaluación formativa y el autocontrol 

de los estudiantes de una Institución Pedagógica de Sullana, 2023. 

Ha:  Existe relación significativa entre la evaluación formativa y el autocontrol de 

los estudiantes de una Institución Pedagógica de Sullana, 2023. 

 

Tabla 13 

Correlación de la hipótesis específica 3 

Rho de Spearman Estadísticos Valores 

Evaluación 
formativa 

Autocontrol 

Coeficiente de correlación 0,494** 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 60 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Al momento de determinar la relación de la evaluación formativa con la 

dimensión competencia de autocontrol de los estudiantes, se llegó a precisar su 

distribución, respondiendo los datos procesados a una distribución no paramétrica, 

en tal sentido, el proceso correlativo se dio mediante el análisis del test de 

Spearman, donde la puntuación de la Sig. fue de 0.000 ‹ 0.050, asimismo, el valor 

correlacional se determinó en 0.494, pudiéndose afirmar que entre las variables 

existe dependencia, y que esta es significativa, además de tener una dirección 

positiva y de magnitud moderada, por lo mencionado, se llegó a confirmar, la 

determinación de procesos claros de evaluación formativa, evidencia alto fomento 

de fortalecimiento de las competencias de autocontrol de los estudiantes.  
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Prueba de hipótesis específica 4: 

Ho:  No existe relación significativa entre la evaluación formativa y la 

autoevaluación de los estudiantes de una Institución Pedagógica de Sullana, 

2023. 

Ha:  Existe relación significativa entre la evaluación formativa y la autoevaluación 

de los estudiantes de una Institución Pedagógica de Sullana, 2023. 

 

Tabla 14 

Correlación de la hipótesis específica 4 

Rho de Spearman Estadísticos Valores 

Evaluación 
formativa 

Autoevaluación 

Coeficiente de correlación 0,492** 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 60 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Al momento de determinar la relación de la evaluación formativa con la 

dimensión competencia de autoevaluación de los estudiantes, se llegó a precisar 

su distribución, respondiendo los datos procesados a una distribución no 

paramétrica, en tal sentido, el proceso correlativo se dio mediante el análisis del 

test de Spearman, donde la puntuación de la Sig. fue de 0.000 ‹ 0.050, asimismo, 

el valor correlacional se determinó en 0.492, pudiéndose afirmar que entre las 

variables existe dependencia, y que esta es significativa, además de tener una 

dirección positiva y de magnitud moderada, por lo mencionado, se llegó a confirmar, 

la determinación de procesos claros de evaluación formativa, evidencia alto 

fomento de fortalecimiento de las competencias de autoevaluación de los 

estudiantes que participaron de la investigación.  
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V. DISCUSIÓN 

Los hallazgos a nivel descriptivos que se han determinado posterior al 

procesamiento de los datos mediante el software SPSS, dieron a entender que el 

70.0 % de estudiantes percibieron medio el desarrollo de los procesos de 

evaluación formativa y 30.0 % que cumplen con sus expectativas, lo cual lleva a 

considerar que  se reconozca lo relevante de involucrar al estudiante activamente 

en su propio proceso de aprender, motivando a una multiplicidad de actividades y 

discusión acerca del modelo y estrategias del profesorado que debe  de realizar en 

el ambiente escolar, asimismo, el 1.7 % de estudiantes mencionado no tener 

desarrollado sus competencias metacognitivas, 73.3 % esta en desarrollo y solo el 

25.0 % conocen sobre estrategias metacognitivas y las usan constantemente, de 

ello se destaca que el fomento de tales competencias aporta a que el estudiante 

organice y evalúe el procedimiento de pensar vinculado con el desarrollo de su 

aprendizaje y habilidad resolutiva de problemáticas que vaya a enfrentar. 

Referente al objetivo general, derivado de la determinación de la conexión 

de la evaluación formativa y las competencias metacognitivas desde la participación 

de estudiantes de una institución pedagógica ubicada en Sullana, se pudo constatar 

que los datos no evidenciaron tener distribución normal, por ello, se usó una prueba 

estadística no paramétrica, para poner a prueba la hipótesis, siendo esta el rho de 

Spearman, donde se evidenció la existencia de relación significativa, porque la 

significancia bilateral fue menor al límite de equivocación establecido (0.05), lo cual 

llevó a desestimar estadísticamente a la Ho, además, el valor rho=0.651, siendo en 

ese sentido, se verificó que la realización de procesos de evaluación formativa 

contribuye tiene relación con el desarrollo de las competencias metacognitivas, 

sobre el fomento del seguimiento de los procesos de planeación, autorregulación, 

autocontrol y autoevaluación de su capacidad académica. 

Los resultados determinados guardan parecido a los establecidos por 

Hermosilla y Ossa (2023) porque encontraron la existencia de una conexión de la 

metacognición conjuntamente con los procesos de motivación y de habilidad 

cognitiva, por ende, se ha constatado el desarrollo de capacidad de argumentación 

de parte de los estudiantes, aunque no han profundizado en ello, además, de 

entregar  la solución completa pero limitada, por otro lado, el proceso de motivación 
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fue incidente sobre el fomento de las competencias metacognitivas, demostrando 

que a partir de la automotivación se obtiene mejor concentración y  determinación 

de mejores estrategias que conlleva a mejor obtención de resultados, en tal sentido, 

un gran desempeño argumentativo, es entendido desde la justificación del ideal 

propuesto, pero si no se llega a profundizar, no aporta a logro de mayor 

fortalecimiento de habilidad. 

Asimismo, se verificó la existencia de discrepancias con lo encontrado por 

Barría et al. (2022) quien no llegó a establecer la conexión de las competencias 

metacognitivas y aprovechamiento académico en una casa de estudio técnico, 

debido que la ausencia de relación entre la práctica profesional con las estrategias 

metacognitivas no ha considerado un gran variedad de métodos para abordar 

ciertas actividades que aporte al estudiantado a recorrer los ciclos completos que  

postula la carrera, también existe la posibilidad que la valoración de las 

competencias metacognitivas y profesionales sigan otros criterios que no se han 

contemplado al momento de evaluar asociado al ciertos estilos y ritmos de 

aprendizaje del estudiantado.  

Desde lo manifestado y en contraste con la literatura, se entiende según 

Mellado et al. (2021) que desde el modelo productivo Taylorista, el proceso de 

evaluar formativamente llega adoptar un modelo asociado a una perspectiva clásica 

funcional administrativa, debido que evidencia la descomposición de ciertos 

componentes del total, distinguiendo diferentes etapas para su evaluación de cada 

una de ellas, con la meta de analizar el rendimiento de los escolares, controlando 

la meta propuesta y el tiempo en que se emplea como garantía de fiabilidad y 

obtención con rigurosidad de determinación de evidencias 

De similar modo, Moreno et al. (2022) establecieron que enmarcado en 

resultados no alentadores posterior al proceso de evaluación, evidencia debilidad 

de la aplicación de ciertas estrategias metacognitivas, porque los escolares 

prefieren que se les proporcione instrucciones específicas para que se eludan los 

trabajos propios sobre la construcción de su propio aprendizaje y no se llega a 

percibir ciertas estrategias que aporte y consolide la gestión de manera autónoma 

de sus aprendizajes, por ende, el fomento de la organización y mejores procesos 

bajo la perspectiva socioformativa, aporta al fortalecimiento de las competencias 
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como también en su capacidad de analizar – sintetizar, de aprender, de trabajar en 

equipo y otras específicas para su formación como futuro profesional. 

En tal sentido, al construir un plan de evaluación incidiendo en valorar lo 

formativo y significativo aporta al conocimiento y determinación del desarrollo 

competencial del alumnado, ofreciendo la oportunidad de regular la estrategia, 

recurso y actividad para que se pueda consolidar sus aprendizajes y se obtenga 

mejor resultado educativo, por ello, la finalidad de evaluar formativamente mediante 

el diseño de estrategia que brinde respuesta a la necesidad detectada, se basa en 

reforzar el aprendizaje de los alumnos, apoyar su conocimiento y uso de ciertas 

estrategias metacognitivas y llegar a fomentar la toma de conciencia de la acción 

favorable para que los alumnos finalicen exitosamente las actividades propuestas 

y actúe de otras maneras para la mejora del proceso educativo. 

En cuanto al objetivo específico 1, derivado de la determinación de la 

conexión de la evaluación formativa y la planeación desde la participación de 

estudiantes de una institución pedagógica ubicada en Sullana, se pudo constatar 

que los datos no evidenciaron tener distribución normal, por ello, se usó una prueba 

estadística no paramétrica, para poner a prueba la hipótesis, siendo esta el rho de 

Spearman, donde se evidenció la existencia de relación significativa, porque la 

significancia bilateral fue menor al límite de equivocación establecido (0.05), lo cual 

llevó a desestimar estadísticamente a la Ho, además, el valor rho=0.582, siendo en 

ese sentido, se verificó que el desarrollo de la evaluación formativa, aportan 

claridad y bases para el desarrollo de la planeación al momento de incidir sobre el 

seguimiento del proceso educacional, utilización de estrategias para el fomento del 

conocimiento y la valoración de los logros académicos obtenidos.  

Al contrastarlo con los antecedentes se verificó existencia de parecido con 

lo trabajado por Muhiyuddin et al. (2022) quienes llegaron a determinar la conexión 

de la evaluación formativa y desarrollo cognitivo de los escolares en Pakistán, 

porque con contundencia se llegó a desestimar la Ho, asimismo, el valor correlativo 

de Pearson, llegó a valorarse en 0.628, por tal motivo se estableció que la práctica 

regular de la evaluación formativa durante el proceso educativo mejora de manera 

suficiente el aprovechamiento escolar del estudiantado, repercutiendo de forma 

positiva sobre el logro académico de los mismos, asimismo, se constató que el 
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personal directivo de las entidades educacionales participantes llega a interactuar 

con el profesorado y facilita que se realice la práctica constante de evaluación 

formativa en su respectivo ambiente de manera ininterrumpida, donde al mismo 

tiempo, el profesorado llega a planear la realización de las prácticas de evaluación 

referente al contenido impartido con la meta de obtener mejor resultado de 

aprovechamiento escolar.  

Los hallazgos determinados no guardan parecido con los conseguidos por 

Kausar y Haroon (2022) quienes valoraron la conexión de la evaluación formativa 

con el aprovechamiento académico del estudiantado de una Universidad, donde se 

pudo establecer el vínculo significativo y valorado como moderado, llegando a 

establecer que cuando el profesorado llega a usar diversas estrategias como hacer 

preguntas de múltiple opción, pensamiento en pares, pedir al estudiantado discutir, 

fomentar el comportamiento apropiado, retroalimentar, compartir experiencia 

personal, usar trabajo de minutos, portafolio, apreciar el buen valor y contar historia, 

aporta tanto al aprendizaje del estudiantado y el aprovechamiento escolar 

resultando estadísticamente significativo, por tal motivo, la utilización de ciertas 

técnicas para evaluar formativamente aporta a la comprensión de los escolares y 

participación de las temáticas a abordar, asimismo, motiva a que reciban e 

interpreten información así como reforzar su capacidad autónoma y razonamiento. 

En contraste con la literatura, el MINEDU (2016) estableció que desde la 

perspectiva formativa la evaluación de los aprendizajes brinda soporte desde su 

proceso constante y sistémico, el cual brinda bases para el recojo y valoración de 

un cúmulo de informaciones de gran significancia asociado al logro de competencia 

de cada estudiante, asimismo, la valoración del aprovechamiento estudiantil en el 

momento de resolver ciertos problemas que signifique un reto genuino para los 

escolares y que aporte a que se ponga en juego la integración de diversas 

capacidades enmarca una evaluación genuina y formativa, que aporta también la 

creación de oportunidad continua para la demostración de hasta donde llega a tener 

la capacidad de combinar pertinentemente una diversidad de capacidades para la 

aseguración del abordaje de la competencias. 

De similar manera, Vélez y Ruiz (2021) mencionó que el fomento de la 

competencia metacognitiva deriva de una tendencia de fortalecimiento de la 
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cognición de las personas, en ese sentido, se prefiere no tomarlo como estadios, 

sino de cierta tendencia para su desarrollo, dando a entender un incremento de las 

capacidades de pensamiento informado, determinación del conocimiento de 

dominio específico, presencia de rasgos personales de la operación concreta y 

formal, predisposición más cuantitativo y que se orienta a la cuantificación, 

capacidad de juzgamiento del grado correctivo, fomento metacognitivo y 

habilidades para la mejora de la competencia existente pero todavía que falta 

madurar, desde tal punto, se asevera que la competencia metacognitiva es una 

parte del fomento ontogénico personal de los humanos, vinculado por fenómeno 

cognitivo enmarcado en una tendencia de sapiencia y no etapa precisa, que 

retroalimenta todos los procesos cognitivos durante la vida estudiantil.  

De tales menciones, se concluye que la meta del proceso de evaluación 

formativa es la de proporcionar desarrollo a un mayor aprendizaje con alta 

responsabilidad y consciencia en el estudiantado mediante el acompañamiento del 

profesorado quien puede edificar de manera sistemática el aprendizaje,  por ello, 

es de necesidad para la consolidación de aprendizajes de mayor significancia que 

se consolide las competencias metacognitivas, debido que todo logro competencial 

viene a ser un trabajo de constante seguimiento al proceso cognitivo, evidenciando 

necesariamente capacidad de autorregulación de los procesos metacognitivos a 

través de la planeación, control y valor del proceso educacional.  

De similar modo, sobre el objetivo específico 2, derivado de la determinación 

de la conexión de la evaluación formativa y la autorregulación desde la participación 

de estudiantes de una institución pedagógica ubicada en Sullana, se pudo constatar 

que los datos no evidenciaron tener distribución normal, por ello, se usó una prueba 

estadística no paramétrica, para poner a prueba la hipótesis, siendo esta el rho de 

Spearman, donde se evidenció la existencia de relación significativa, porque la 

significancia bilateral fue menor al límite de equivocación establecido (0.05), lo cual 

llevó a desestimar estadísticamente a la Ho, además, el valor rho=0.555, siendo en 

ese sentido, se verificó que el desarrollo de la evaluación formativa, aportan 

claridad y bases para el desarrollo de la competencia de autorregulación desde una 

profundidad de análisis sobre las actividades llevadas a cabo, optimización de los 

trabajos académicos realizados y consolidación del desempeño. 
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Al contrastar los resultados con los antecedentes, se determinó la existencia 

de parecido con el trabajo de Pantoja y Oseda (2021) porque llegaron a verificar la 

correlación de la evaluación formativa con el aprendizaje autónomo, donde se pudo 

extraer que existe conexión significativa, positiva y moderada, debido que el 

rho=0.551, en ese sentido, se constató que la evaluación formativa aporta a la 

obtención de conocimiento acerca del desarrollo competencial de los escolares en 

contraste con el aprendizaje esperado, que se centra y se enfoca en procedimientos 

constantes encontrados de manera organizada, agrupada y que aposte a la 

sistematización de informaciones relevantes, es decir, que es un método que apoya 

al profesorado a poder identificar, hacer el análisis y valorar lo aprendizaje, para 

que se tomen decisiones más precisos y se retroalimente el logro y dificultad de 

aprendizaje de los escolares a fin de mejorar y que se alcance el propósito previsto, 

el cual es desarrollar un aprendizaje de mayor significancia.  

Pero los resultados conseguidos resultados diferentes al determinado por 

Machaca y Campana (2020) porque a pesar de haber establecido la conexión de 

las competencias cognitivas con las investigativas del estudiantado de una 

Universidad, este tuvo una consistencia de rho=0.904, siendo muy fuerte, por ello, 

el proceso metacognitivo, llega a desarrollarse con el apoyo pleno del profesorado, 

debido que se necesita de la guía para un adecuado uso de las estrategias, por 

ello, no se llega a coincidir con los hallazgos conseguidos, debido que evidencia 

que no constantemente el profesorado puede apoyar a plenitud a los escolares a 

generar su propia perspectiva, alertando ciertas necesidades de mayor 

compromiso del profesorado para que el estudiantado manifieste su conocimiento 

dentro del ambiente escolar, asimismo, se constata que la competencia 

metacognitiva cumple un papel relevante en el ámbito superior, sin embargo, el 

desinterés del estudiantado por aprender ciertas estrategias y fomentar su 

aprendizaje perjudica el fortalecimiento de tales competencias.  

De tal manera, Parno y Yogihati (2021) dieron a entender que la evaluación 

formativa se llega a utilizar como el medio de aprendizaje que brinda soporte a la 

mejora de la habilidad resolutiva de una gran diversidad de problemáticas, el cual 

aporta al recojo de información para poder llevar a cabo buenos procesos de 

retroalimentación de manera de comentario, crítica y sugerencia para mejorar 
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constantemente el producto de aprendizaje, asimismo, desde la propuesta de 

preguntas y problemáticas, centrándose en el conocimiento disciplinar, proyección 

de fomento de investigaciones auténticas, elaboración de productos y trabajo pone 

en práctica un método de evaluación formativa basado en un aprendizaje derivado 

de problemas constantes, que llega a ser reforzado por la presencia del profesorado 

que orienta al estudiantado a organizarse para estudiar, apoyar a investigar de 

forma autónoma y en conjunto, análisis y evaluación de la resolución problemática. 

Asimismo, según Vázquez y García (2021) la perspectiva humanista de 

Rogers, da entender un adecuado proceso autorregulador de las personas, 

constituido de forma tácita o explícita, basado en un objeto de logro de parte de los 

escolares, desde estar consciente de las problemáticas personales y su vínculo con 

la opción funcional social que se espera, en tal sentido, hace énfasis en la tendencia 

de mantenerse, asimilar su motivación y a comportarse de manera defensiva frente 

a ciertas amenazas para que pueda lograr la finalidad de auto perseverar aun 

cuando encuentre problemas para consolidar su conocimiento, por ello, la 

tendencia de la persona a avanzar sobre la consecución de su aprendizaje, implica 

autorregulación, avanzando expandiendo su conocimiento, por medio del soporte 

de ciertas estrategias metacognitivas para la consolidación de su aprendizaje. 

Desde lo mencionado, se llega a afirmar que la evaluación formativa se 

determina como el desempeño de los estudiantes, instrumento usado para calificar 

que aporta a la coevaluación referente a una tarea asignada, de esa manera el 

profesorado se va poder dar cuenta de la fortaleza y debilidad de los estudiantes, 

asimismo, buscar cuantificar la evaluación del desempeño estudiantil conlleva a 

considerar la opinión de ellos mismos, con la meta de poder considerar la acción 

pertinente para que se logre recabar el producto deseado, es decir, que a partir de 

la evaluación formativa, se determina la debilidad y fortaleza para poder 

posteriormente a partir de un proceso de retroalimentación llegar a optimizar el 

proceso educativo y el producto académico, incluyendo la determinación de meta, 

planeación, automotivación autorreflexión, entre otros a considerar para que se 

consolide el aprendizaje de los estudiantes.  

Por otro lado, referente al objetivo específico 3, derivado de la determinación 

de la conexión de la evaluación formativa y el autocontrol desde la participación de 
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estudiantes de una institución pedagógica ubicada en Sullana, se pudo constatar 

que los datos no evidenciaron tener distribución normal, por ello, se usó una prueba 

estadística no paramétrica, para poner a prueba la hipótesis, siendo esta el rho de 

Spearman, donde se evidenció la existencia de relación significativa, porque la 

significancia bilateral fue menor al límite de equivocación establecido (0.05), lo cual 

llevó a desestimar estadísticamente a la Ho, además, el valor rho=0.494, siendo en 

ese sentido, se verificó que el desarrollo de la evaluación formativa, aporta al 

fortalecimiento de la comprensión de las actividades que debe de responder, 

formulación de posibles preguntas y de automotivación y confianza. 

En contraste con los antecedentes, se constató la existencia de similitudes 

con el trabajo de Medina (2022) quien estableció la conexión de las estrategias 

metacognitivas con el pensamiento crítico, llegándose a desestimar la Ho, y cuyo 

valor R2 fue de 0.461, por ende, se constató la necesidad que toda entidad 

educacional, departamento educativo, universidad, instituto y los que toman las 

decisiones, lleguen a instaurar una conciencia del potencial de la utilización de las 

estrategias metacognitivas para el sector educativo, especialmente para que 

puedan desarrollar su criticidad de los escolares, y que lleguen a incorporar tales 

estrategias en su práctica y política con la meta que se consiga formar una sociedad 

con el recurso humano de mayor valiosidad y por ende, que se favorezca al 

desarrollo de una sociedad más justa.  

De similar modo, se llegó a determinar que existe discrepancia con los 

hallazgos conseguidos por Escudero y Oseda (2021) quienes determinaron la 

conexión de las estrategias metacognitivas conjuntamente con el logro educacional 

de los estudiantes en una Universidad de Trujillo, debido que se desestimó la Ho, 

y se confirmó la existencia de relación significativa, cuyo valor rho=0.804, lo cual 

aportó a manifestar que las estrategias metacognitivas al ser un conglomerado de 

habilidades, capacidad y destreza que le permite a los escolares poder alcanzar 

sus logros propios vinculado con su aprendizaje, necesita que el profesorado 

cumpla su papel preponderante, debido que es quien debe facilitar que se 

establezcan procesos para fomentar su aprendizaje, asimismo, el estudiantado que 

adquiere un gran grado de conciencia acerca de su propia manera de pensar, es 

quien mayor desarrollado tiene sus estrategias metacognitivas que lo apoyan a 
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modificar de manera periódica en función a su meta personal. 

Ante lo mencionado, según Peralta y Marín (2020) el proceso de evaluación, 

debe de ser auténtico, ligado a la realidad que van a afrontar los estudiantes que 

en un futuro van a ser profesionales, asimismo, el proceso evaluador implica 

actividad del estudiantado, el cual se fortalece por medio de procesos de 

retroalimentación determinando debilidad y fortaleza de los estudiantes, motivo del 

cual aporta a entender qué deben de mejorar y qué seguir fortaleciendo, asimismo, 

la evaluación necesita que el estudiantado demuestre construcción de significado 

mediante su desempeño, porque mediante la acción en la cual aplica su 

aprendizaje, se visualiza al estudiantado como aprendiz activo, demostrando su 

progreso e incrementando su conocimiento. 

De igual modo, Gutiérrez et al. (2022) acotaron que la reflexión asociada a 

la práctica de docentes en formación, es una manera de proceso activo y se da 

conscientemente asociado a la experiencia vivenciada, por lo que aportó a que se 

señale que futuros profesionales lleguen a desarrollar la habilidad metacognitiva de 

regulación, planeación, automonitoreo y evaluación, con una mayor consistencia, 

evidenciando indicador de fomento del pensamiento de reflexión elevando frente a 

sus prácticas y desarrollo de actividades, de tal manera, generalmente la formación 

de futuros docentes, evidencia alta conciencia de su habilidad metacognitiva, 

debido que el desarrollo de la metacognición da entender que el profesional 

educativo de mayor experiencia evidencia un desempeño metacognitivo mayor que 

los que tienen menor experiencia, debido que tal indicio aporta a la formación y 

preparación profesional a partir de procesos reflexivos frente a su desarrollo 

competencial profesional.  

De lo mencionado, se entiende que la fase de evaluación formativa aporta al 

desarrollo de aprendizajes de mayor responsabilidad y con alta conciencia del 

estudiantado mediante el acompañamiento del profesorado desde la determinación 

de ciertas prácticas que fortalezcan la construcción de una estructuración 

sistemática, por ende, las entidades educacionales, deben de propiciar ciertas 

propuestas de innovación desde la consideración de herramientas y recursos 

pertinentes para tal finalidad, llegando a consolidar habilidades de comprensión de 

las actividades a realizar, formulando preguntas, verificando estrategias de mayor 
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eficacia y valorando el logro que se puede llegar a obtener, por ende, desarrollar el 

autocontrol, deriva de un desarrollo motivacional mediante el esfuerzo, esperando 

que se incremente la confianza del estudiantado, control de sus emociones y 

estados de ansiedad para lograr las metas establecidas al inicio de la actividad.  

El objetivo específico 4, derivado de la determinación de la conexión de la 

evaluación formativa y la automotivación desde la participación de estudiantes de 

una institución pedagógica ubicada en Sullana, se pudo constatar que los datos no 

evidenciaron tener distribución normal, por ello, se usó una prueba estadística no 

paramétrica, para poner a prueba la hipótesis, siendo esta el rho de Spearman, 

donde se evidenció la existencia de relación significativa, porque la significancia 

bilateral fue menor al límite de equivocación establecido (0.05), lo cual llevó a 

desestimar estadísticamente a la Ho, además, el valor rho=0.492, siendo en ese 

sentido, se verificó que el desarrollo de la evaluación formativa, aportan claridad y 

bases para el desarrollo de la competencia de autoevaluación, a partir del fomento 

de la evaluación de la habilidad, capacidad y competencia propia de los estudiantes 

y eficacia al cambio y los retos que vaya a afrontar. 

Los hallazgos conseguidos son parecidos a los determinados por Bartolomé 

(2021) quien determinó la conexión de la evaluación formativa y el aprendizaje 

autónomo, lo cual llevó a afirmar que, durante el desarrollo del estudio, se pudo 

determinar que la evaluación formativa, deriva de procesos permanentes y 

continuos, que se encuentran ligados estrechamente con el proceso educacional 

autónomo de los escolares, por ende, desde los hallazgos que se pudieron obtener, 

se confirmó el empleo de ciertas estrategias de parte del profesorado y fomento de 

procesos evaluadores formativos, los llega a ejecutar en trabajos durante la clase 

y se constata que llegan a estar en procesos de logro alto, asimismo, para que sea 

efectivo es relevante monitorear y acompañar a los estudiantes con la meta de 

recoger información de su acierto o dificultad. 

En ese sentido, Mayorga-Fernández et al. (2023) aseveraron que la acción 

del profesorado tiene que orientarse a tutorizar, para de esa manera se pueda 

personalizar el procedo educacional, guiando y acompañando al estudiantado 

desde diversas concepciones conceptuales, llegando a motivar e implementar en 

el proceso formativo, de tal forma que se aporte a la asunción de su responsabilidad  
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y que llegue aprender a ser un estudiante reflexivo, autónomo y crítico, esto 

suponiéndose todo un reto, porque en ciertas situaciones, no se ha tomado en 

cuenta la nueva perspectiva de evaluación del aprendizaje, y por ende ese es el 

motivo que la práctica de evaluación desde la perspectiva del profesorado sea una 

temática poco profundizada.  

Además, según Briceño y Torres (2020) llegaron a señalar que el proceso 

metacognitivo tiene como meta que el estudiantado desarrolle la capacidad de 

reconocimiento conciencie de como y en qué momento llegar aplicar ciertas 

estrategias para que pueda  desarrollar su conocimiento y logre el éxito profesional, 

siendo necesario que se tenga como guía al profesorado, debido que es quien se 

encarga de darle soporte y fomentar la reflexión sobre el proceso cognitivo y 

metacognitivo que se usa, por tales motivos, el profesorado es un ente relevante, 

porque aporta a los estudiantes ciertas herramientas que posibilita que llegue a 

comprender, interiorizar y manipular el conocimiento nuevo en su esquema 

cognitivo creando un vínculo con el conocimiento previo que posee. 

De tal manera, se pudo afirmar que desde el fomento de la evaluación 

formativa, se logra que el estudiantado sea activo y participativo con sus pares y el 

profesorado, ello permite que se comparta su finalidad de aprendizaje y se 

comprenda como va su progreso, que se necesita desarrollar, como lograr hacerlo 

y en qué momento llegarlo a mejorar, por ello, el estudiantado desarrolla su 

habilidad auto evaluadora y coevaluada, en consecuencia,  tales desarrollos aporta 

al estudiantado a poder medir y valorar la puesta en práctica de sus habilidades, 

como la no consecución de metas propuestas a priori con las necesidades de 

mejora de las metas hasta que se cumpla con aquella propuesta. 
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VI. CONCLUSIONES 

Primera.  Entre la evaluación formativa y las competencias metacognitivas del 

estudiantado de una institución pedagógica de Sullana, se verificó la 

existencia de conexión significativa, debido que la Sig. de la prueba rho 

de Spearman, fue inferior al límite establecido de error, además, se 

consideró la relación directa y buena, en ese sentido, el aporte al 

fomento de una amplia perspectiva de mejora del proceso educativo, 

acorde al logro, la limitación y realidad del estudiantado evidencia altos 

niveles de evaluación formativa que se vincula con el fomento de la 

reflexión y dirección del pensamiento de los estudiantes y dominio de 

competencias metacognitivas.  

Segunda. Entre la evaluación formativa y la planeación del estudiantado de una 

institución pedagógica de Sullana, se verificó la existencia de relación 

significativa, debido que la Sig. de la prueba rho de Spearman, fue 

inferior al límite establecido de error, además, se consideró la relación 

directa y buena, en ese sentido, el desarrollo del parte del profesorado 

de eficientes procesos de evaluación formativa se vincula con el 

seguimiento al proceso educativo, utilización de estrategias y valoración 

del logro obtenido del estudiantado.   

Tercera: Entre la evaluación formativa y la autorregulación del estudiantado de 

una institución pedagógica de Sullana, se verificó la existencia de 

relación significativa, debido que la Sig. de la prueba rho de Spearman, 

fue inferior al límite establecido de error, además, se consideró la 

relación directa y buena, en ese sentido, el desarrollo parte del 

profesorado de eficientes procesos de evaluación formativa se vincula 

con el análisis de las actividades con anticipación, optimización de los 

productos académicos y la consolidación del aprendizaje del 

estudiantado.  

Cuarta: Entre la evaluación formativa y el autocontrol del estudiantado de una 

institución pedagógica de Sullana, se verificó la existencia de relación 

significativa, debido que la Sig. de la prueba rho de Spearman, fue 

inferior al límite establecido de error, además, se consideró la relación 
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directa y moderada, en ese sentido, el desarrollo de parte del 

profesorado de eficientes procesos de evaluación formativa se vincula 

con la comprensión de las actividades, formulación de preguntas y 

automotivación y confianza del estudiantado.  

Quinta: Entre la evaluación formativa y la autoevaluación del estudiantado de 

una institución pedagógica de Sullana, se verificó la existencia de 

relación significativa, debido que la Sig. de la prueba rho de Spearman, 

fue inferior al límite establecido de error, además, se consideró la 

relación directa y moderada, en ese sentido, el desarrollo de parte del 

profesorado de eficientes procesos de evaluación formativa se vincula 

con la evaluación de las habilidades propias y la eficacia a los cambios 

y retos del estudiantado.  



56 
 

VII. RECOMENDACIONES 

Primera.  Al grupo de directivos de la institución pedagógica de Sullana, dar a 

conocer a los docentes los resultados del presente estudio, para que, en 

reunión colegiada, se llegue a discutir sobre los mismos y llegar a 

proponer posibles talleres y capacitaciones para fortalecer a los 

docentes sobre maneras de evaluar formativamente y de uso de 

estrategias metacognitivas, esperando que desarrollen mejores 

procesos en beneficio de los estudiantes.  

Segunda. A los coordinadores académicos de la institución pedagógica de Sullana, 

impulsar el desarrollo de ciertas actividades de manera colaborativa, que 

atiendan la construcción de proyectos incidentes sobre la utilización de 

ciertas estrategias metacognitivas y de realizar la evaluación bajo el 

enfoque formativo, esperando que ello incida sobre el compromiso del 

profesorado además de construir ciertos proyectos que acojan temáticas 

como el conocimiento de evaluar formativamente, uso de estrategias 

metacognitivas, entre otros.   

Tercera. A los docentes de la institución pedagógica de Sullana, participar de 

manera continua e ininterrumpida en ciertos talleres formativos y 

profesionales dentro de la institución pedagógica, con la finalidad de que 

compartan sus métodos de evaluación y estrategias de desarrollo 

cognitivo, así también escuchas experiencias de aprendizaje exitosas de 

sus propios compañeros o coincidir en abordar problemas en conjunto 

vinculados con ciertos procesos para evaluar de manera formativo y 

aportar al desarrollo del aprendizaje autónomo de los estudiantes.  

Cuarta. A los estudiantes de la institución pedagógica de Sullana, asumir 

compromisos, vinculados al desarrollo de hábitos de estudio y fomento 

autónomo de su aprendizaje a partir de investigaciones de ciertas 

estrategias metacognitivas que aporten a la consolidación de la acción a 

llevar a cabo para poder pertinentemente solucionar problemas y 

actividades encomendadas por el docente, esperando que ello, incida 

sobre su rendimiento en la institución pedagógica.  

Quinta. A los investigadores, realizar estudios similares, pero en base 
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determinando como unidad de análisis a docentes de nivel superior, cuya 

meta es poder establecer el nivel de conocimiento y de empleo de ciertas 

estrategias para evaluar a los estudiantes bajo el enfoque formativo, 

además, de ver en nivel de empoderamiento de ciertas estrategias 

metacognitivas que usan para desarrollar su conocimiento, esperando 

que a partir de ello, se determina la necesidad o demanda de aprendizaje 

de parte del docente sobre la evaluación formativa y fomento de la 

competencia metacognitiva.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Operacionalización de la variable 

Variable de 
estudio 

Definición conceptual Definición operacional Dimensión Indicadores 
Escala de 
medición 

Evaluación 
formativa 

Para Cruz y Valero (2022) 
se trata de procedimientos 
que aportan al aprendizaje 
considerando un 
involucramiento constante, 
reflexivo sobre la práctica 
llevada a cabo y toma de 
decisión con anticipación 
derivado de la mejora del 
aprendizaje de los 
estudiantes, asimismo, es 
rasgo fundamental que 
brinda soporte a una 
enseñanza efectiva, 
debido que es la única 
forma de conocer si lo que 
se enseña, se está 
aprendiendo realmente y 
donde lo determinado es 
usado para la 
retroalimentación y para 
modificar la actividad 
educativa en la que están 
inmerso los escolares. 

La evaluación formativa se 
va cuantificar desde la 
propuesta de un 
cuestionario el cual va medir 
a las ocho dimensiones a 
partir de la propuesta de 40 
preguntas, cuyas 
puntuaciones que se han 
llegado a recolectar van a 
ser clasificados en: Bajo, 
medio y alto. 

Compartir metas de 
aprendizaje 

- Metas relacionadas al 

programa curricular. 

- Comunicación de metas. 

1: Totalmente en 
desacuerdo 
2: En desacuerdo 
3: Indeciso 
4: De acuerdo 

5: Totalmente de 
acuerdo 

Clarificar criterios de 
logro 

- Comunicación de 

criterios. 

- Procesos de calidad. 

Recolectar evidencia 
- Propuesta de actividades. 

- Actividades en equipo. 

Interpretar evidencia 
- Logro de aprendizaje. 

- Toma de decisiones. 

Identificar brecha de 
aprendizaje 

- Ajuste del proceso 

escolar. 

- Contrastación del logro. 

Retroalimentación 

- Entrega oportuna. 

- Descripción de los logros 

y dificultades. 

- Orientación para la 

mejora. 

Ajuste de la 
enseñanza 

- Planificación del proceso 

educativo. 

- Refuerzo educativo.   

Cierre de brechas 

- Contraste del logro con la 

meta educativa. 

- Propuesta de nuevas 

metas.  



 
 

Competencias 
metacognitivas 

Para Alvarado et al. (2013) 
son las capacidades de las 
personas para planificar, 
autorregular, autocontrolar 
y evaluar su propio 
proceso cognitivo, 
llegando a solucionar 
problemáticas por medio 
del fomento de un 
aprendizaje de mayor 
significancia, debido que la 
competencia aporta al 
desarrollo de procesos 
reflexivos cognitivos y 
metacognitivos, siendo 
aquellos usados por las 
personas, como del 
dominio y planeación de 
sus propias acciones, 
tomando decisiones 
acertadas y comprobando 
el hallazgo con sus pares 
para la mejora proceso 
educativo. 

Las competencias 
metacognitivas se va 
cuantificar desde la 
propuesta de un 
cuestionario el cual va medir 
a las cuatro dimensiones a 
partir de la propuesta de 28 
preguntas, cuyas 
puntuaciones que se han 
llegado a recolectar van a 
ser clasificados en: Por 
desarrollar, en desarrollo y 
desarrollado. 

Planeación  

- Seguimiento al proceso 

educativo. 

- Uso de estrategias. 

- Análisis de la actividad. 

- Valor del logro obtenido. 

1: Nunca 
2: Casi nunca 
3: A veces 
4: Casi siempre 
5: Siempre 

Autorregulación  

- Análisis de las 

actividades. 

- Optimización de los 

productos académicos. 

- Consolidación del 

aprendizaje. 

Autocontrol 

- Comprensión de las 

actividades. 

- Formulación de 

preguntas. 

- Automotivación y 

confianza. 

Autoevaluación 

- Evaluación de las 

habilidades propias. 

- Eficacia a los cambios y 

retos. 



 
 

Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos 

CUESTIONARIO SOBRE LA EVALUACIÓN FORMATIVA 

El presente cuestionario es parte de la investigación titulada “Evaluación formativa 

y competencias metacognitivas de los estudiantes de una Institución 

Pedagógica de Sullana, 2023”, llevado a cabo por la Bach. Aponte Alvarado, Lesly 

Serenella estudiante de la Universidad César Vallejo, el cual tiene fines únicamente 

académicos, por tal motiva se mantendrá completa y absoluta discreción. 

Indicaciones: Leer con detenimiento las interrogantes que se han formulado y 

responder seriamente, marcando con un aspa la alternativa correspondiente.  

Escala Valorativa 

1 2 3 4 5 
Totalmente en 

desacuerdo 
En 

desacuerdo 
Indeciso De acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

  

Ítems o preguntas 1 2 3 4 5 

Dimensión 1: Compartir metas de aprendizaje TeD ED IN DA TdA 

01. Define sencillamente la propuesta de aprendizaje 
vinculada al currículo.  

     

02. Contextualiza el criterio de aprendizaje 
considerando la necesidad y demanda de 
aprendizaje de los estudiantes. 

     

03. Al iniciar las clases se comunica la meta de 
aprendizaje a los estudiantes. 

     

04. Durante las clases se destaca la meta de 
aprendizaje en todo el proceso de enseñanza.  

     

Dimensión 2: Clarificar criterios de logro TeD ED IN DA TdA 

05. Comunica claramente el criterio a ser evaluado y el 
instrumento a utilizar a los estudiantes. 

   
  

06. Les recuerda a los estudiantes permanentemente el 
criterio de evaluación al iniciar durante y al culminar 
las sesiones a los estudiantes. 

   
  

07. Acompaña y regula el proceso educativo con la meta 
de promover el aprendizaje. 

   
  

08. Utiliza diversos ejemplos para que los estudiantes 
entiendan el proceso educativo.  

   
  

Dimensión 3: Recolectar evidencia TeD ED IN DA TdA 

09. Comunica a tiempo lo que se va evaluar y como se 
va realizar.   

   
  

10. Avisa a los estudiantes como van a ser evaluados 
en todo momento.  

   
  

11. Brinda acompañamiento durante todo el proceso 
para brindar soporte al aprendizaje de los 
estudiantes.  

   
  



 
 

12. Usa ejemplos y contraejemplos para que los 
estudiantes entiendan lo que se quiere que 
aprendan.  

   
  

13. Las actividades que fomentan comúnmente se 
llevan a cabo en equipo. 

   
  

14. Apoya a la toma de decisiones y al reparto de 
trabajos en equipo. 

   
  

15. Las actividades llevadas a cabo, son evaluadas a 
tiempo con su respectiva retroalimentación y 
orientaciones para mejorar.  

   
  

Dimensión 4: Interpretar evidencia TeD ED IN DA TdA 

16. Realiza observaciones puntuales de las evidencias 
presentada por los estudiantes. 

     

17. Determina el logro de los estudiantes asociado al 
criterio de evaluación establecido.  

     

18. Identifica la fortaleza y debilidad del aprendizaje 
alcanzado por los estudiantes.  

     

19. Promueve la reflexión en los estudiantes.      

20. Usa instrumentos para analizar la evidencia de los 
estudiantes (rúbrica, lista de cotejo, otros).  

     

21. Toma decisión de adaptar y modificar la propuesta 
de aprendizaje asociada a los resultados de los 
estudiantes. 

     

Dimensión 5: Identificar brecha de aprendizaje TeD ED IN DA TdA 

22. Clasifica los logros de los estudiantes con la meta de 
identificar su necesidad. 

     

23. Ajusta el proceso educativo a la necesidad de los 
estudiantes respecto a su aprendizaje.  

     

24. Analiza el grado de progreso de los estudiantes para 
establecer el logro de aprendizaje. 

     

25. Contrasta el logro de los estudiantes con las metas 
considerando los criterios para tomar decisiones.  

     

Dimensión 6: Retroalimentación TeD ED IN DA TdA 

26. Comunica los resultados mediante el diálogo, 
comentario y preguntas sobre la evidencia 
presentada por los estudiantes.  

     

27. Guía a los estudiantes a auto reflexionar y 
descubran como superar sus dificultades.  

     

28. Identifica la necesidad y logro de los estudiantes, y 
los describe de manera clara. 

     

29. Brinda sugerencia a la dificultad y al logro de 
aprendizaje de los estudiantes.  

     

30. Brinda orientación a los estudiantes que lo necesitan 
para que refuercen sus aprendizajes.  

     

31. Solicita a los estudiantes describir y secuenciar el 
procedimiento considerado para realizar los 
trabajos.  

     

32. Propone situaciones significativas para que los 
estudiantes solucionen sus dificultades.  

     

Dimensión 7: Ajuste de la enseñanza TeD ED IN DA TdA 



 
 

33. Adapta estrategias para los estudiantes que poseen 
dificultad.  

     

34. Asociado a la necesidad y el logro de los estudiantes 
se proporciona nuevos procesos educativos. 

     

35. Considera diversas experiencias y proyectos para 
fortalecer y reforzar el aprendizaje de los 
estudiantes. 

     

36. Promueve el interés de los estudiantes a partir de la 
innovación y propuesta de actividades, motivadoras 
y desafiantes.  

     

Dimensión 8: Cierre de brechas TeD ED IN DA TdA 

37. Realiza evaluaciones periódicamente con la meta de 
comparar progresivamente el logro obtenido. 

     

38. Compara los resultados con los criterios de 
aprendizaje del programa curricular con la meta de 
determinar el logro de los estudiantes.  

     

39. Propone trabajos nuevos que motiven a los 
estudiantes.  

     

40. Planifica nuevas experiencias en diversos contextos 
que genere la construcción de nuevos 
conocimientos.  

     

 

Muchas gracias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CUESTIONARIO SOBRE LAS COMPETENCIAS METACOGNITIVAS 

El presente cuestionario es parte de la investigación titulada “Evaluación formativa 

y competencias metacognitivas de los estudiantes de una Institución 

Pedagógica de Sullana, 2023”, llevado a cabo por la Bach. Aponte Alvarado, Lesly 

Serenella estudiante de la Universidad César Vallejo, el cual tiene fines únicamente 

académicos, por tal motiva se mantendrá completa y absoluta discreción. 

Indicaciones: Leer con detenimiento las interrogantes que se han formulado y 

responder seriamente, marcando con un aspa la alternativa correspondiente.  

Escala Valorativa 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
  

Ítems o preguntas 1 2 3 4 5 

Dimensión 1: Planeación N CN AV CS S 

01. Hago un plan antes de iniciar a estudiar, pienso lo 
que voy a realizar y lo que necesito para llevarlo a 
cabo. 

     

02. Determino objetivos académicos concretos para 
cada experiencia curricular. 

     

03. Hago uso de diversas estrategias para decidir la 
evidencia de aprendizaje que apoya mi formación 
académica. 

     

04. Considero el uso de diversas estrategias para el 
desarrollo de las actividades académicas. 

     

05. Busco un sitio tranquilo y donde pueda estar 
concentrado para estudiar. 

     

06. Tengo la seguridad que soy capaz de comprender lo 
que me van a enseñar. 

     

07. Valoro todos los logros que alcanzo y planifico 
nuevas metas que alcanzar. 

     

Dimensión 2: Autorregulación N CN AV CS S 

08. Considero algunas experiencias similares 
educativas o personales para solucionar problemas. 

   
  

09. Requiero ver ejemplos de mis compañeros o del 
docente para realizar mis actividades académicas. 

   
  

10. Requiero del apoyo de mis compañeros o del 
docente para lograr mi aprendizaje. 

   
  

11. Contrasto diferentes alternativas para dar solución a 
las dificultades que he identificado. 

   
  

12. Compruebo si tengo todo lo que necesito para no 
estar siempre interrumpiendo cuando realizo mis 
actividades. 

   
  

13. Puedo realizar mis actividades académicas 
voluntariamente para ser consciente de mis avances 
de aprendizaje. 

   
  



 
 

14. Emito información enriquecedora y que aporta valor 
a lo que expreso. 

   
  

Dimensión 3: Autocontrol N CN AV CS S 

15. Demuestro fácilmente comprender las actividades 
propuestas. 

   
  

16. Relaciono la nueva información con la información 
que anteriormente he adquirido. 

   
  

17. Tengo siempre claro las metas de la construcción de 
mi aprendizaje en las distintas experiencias 
curriculares. 

   
  

18. Formulo preguntas de forma personal que oriente mi 
toma de decisión asociado al desarrollo de las 
actividades académicas. 

   
  

19. Propongo preguntas durante las clases para aclarar 
mis posibles dudas. 

   
  

20. Puedo realizar de manera voluntaria reflexiones 
sobre lo que he aprendido. 

   
  

21. Me automotivo para desarrollar mis actividades 
académicas. 

   
  

22. Confío en mis habilidades al momento de desarrollar 
mis actividades académicas. 

   
  

Dimensión 4: Autoevaluación N CN AV CS S 

23. Comparo las calificaciones obtenidas con los 
objetivos que me había propuesto por cada 
experiencia curricular. 

     

24. Luego de culminar alguna evaluación, lo reviso 
mentalmente para saber si tuve aciertos y errores y 
hacerme la idea de qué calificativo puedo obtener. 

     

25. Cuando recibo mis calificativos, suelo pensar en 
cosas concretas que tengo que hacer para mejorar 
mi rendimiento. 

     

26. Guardo y analizo las correcciones de las actividades 
llevadas a cabo, para ver mis errores y saber que 
tengo que cambiar para mejorarlo. 

     

27. Para consolidar mi aprendizaje, busco nuevos retos 
y los llego a desarrollar de manera clara y precisa. 

     

28. Al evidenciar errores en mi proceso de resolución de 
problemas y actividades considero realizar cambios 
para mejorar las estrategias y procesos 
considerados. 

     

 

Muchas gracias 



 
 

Anexo 3. Modelo de consentimiento informado.   

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Título de la investigación: Evaluación formativa y competencias metacognitivas 

de los estudiantes de una Institución Pedagógica de Sullana, 2023. 

Investigadora: Bach. Aponte Alvarado, Lesly Serenella 

Propósito del estudio: 

Le invitamos a participar en la investigación titulada “Evaluación formativa y 

competencias metacognitivas de los estudiantes de una Institución Pedagógica de 

Sullana, 2023”, cuyo objetivo es determinar la relación que existe la evaluación 

formativa y competencias metacognitivas de los estudiantes de una Institución 

Pedagógica de Sullana, 2023. Esta investigación es desarrollada por una 

estudiante de posgrado del programa académico de maestría en educación de la 

Universidad César Vallejo del campus de Los Olivos, aprobado por la autoridad 

correspondiente de la Universidad y con el permiso de una entidad de Sullana.   

Debido que se constató que los estudiantes manifestaron que el profesorado aún 

no completamente ha determinado asumir la perspectiva formativa, debido que las 

evaluaciones que se llegan a realizar, solo atinan a poder medir el nivel de 

conocimiento y no la capacidad de solución de ciertos problemas que se pueden 

presentar de índole profesional, personal y social a futuro, además, ciertas 

competencias metacognitivas para que se enfrente la actividad superior no llegaron 

a ser desarrollados por parte de los estudiantes, debido las casas de estudio 

superior suponen que ya los estudiantes poseen desarrolladas ciertas estrategias 

para estudiar y gestionar autónomamente su conocimiento, lo cual evidencia falta 

de soporte para la obtención de mayores resultados del proceso educativo. 

Procedimiento: 

Si usted decide participar en la investigación se realizará lo siguiente: 

1. Se realizará una encuesta donde se recogerán datos de algunas preguntas 

sobre la investigación titulada “Evaluación formativa y competencias 

metacognitivas de los estudiantes de una Institución Pedagógica de Sullana, 

2023”. 

2. Esta encuesta tendrá un tiempo aproximado de 35 minutos y se realizará en el 

ambiente de la institución educativa seleccionada para el estudio. Las 

respuestas al cuestionario serán codificadas usando un número de 



 
 

identificación y, por lo tanto, serán anónimas.  

Participación voluntaria:  

Su hijo puede hacer todas las preguntas para aclarar sus dudas antes de decidir si 

desea participar o no, y su decisión será respetada. Posterior a que su hijo haya 

aceptado participar puede dejar de participar sin ningún problema. 

Riesgo:  

La participación de su hijo en la investigación NO existirá riesgo o daño en la 

investigación. Sin embargo, en el caso que existan preguntas que le puedan 

generar incomodidad a su hijo tiene la libertad de responderlas o no. 

Beneficios: 

Mencionar que los resultados de la investigación se le alcanzará a la institución al 

término de la investigación. No recibirá ningún beneficio económico ni de ninguna 

otra índole. El estudio no va a aportar a la salud individual de la persona, sin 

embargo, los resultados del estudio podrán convertirse en beneficio de la salud 

pública. 

Confidencialidad: 

Los datos recolectados de la investigación deben ser anónimos y no tener ninguna 

forma de identificar al participante. Garantizamos que la información recogida en la 

encuesta o entrevista a su hijo es totalmente Confidencial y no será usada para 

ningún otro propósito fuera de la investigación. Los datos permanecerán bajo 

custodia del investigador principal y pasado un tiempo determinado serán 

eliminados convenientemente. 

Problemas o preguntas: 

Si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar con la investigadora 

Bach. Aponte Alvarado, Lesly Serenella email: apontea@ucvvirtual.edu.pe y del 

docente asesor López Kitano, Aldo Alfonso; email: alopezki@ucvvirtual.edu.pe  

 

Consentimiento: 

Después de haber leído los propósitos de la investigación autorizo participar en la 

investigación antes mencionada. 

Nombres y apellidos: ……………………………………………………………………... 

Fecha y hora: ……………………………………………………………………………… 

mailto:apontea@ucvvirtual.edu.pe
mailto:alopezki@ucvvirtual.edu.pe


 
 

Anexo 4. Validez de los instrumentos de recolección de datos 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 6. Matriz de consistencia 

TÍTULO: Evaluación formativa y competencias metacognitivas de los estudiantes de una Institución Pedagógica de Sullana, 2023. 

AUTOR: Bach. Aponte Alvarado, Lesly Serenella 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 

Problema general:  

PG: ¿Cuál es la relación 

que existe entre la 

evaluación formativa y las 

competencias 

metacognitivas de los 

estudiantes de una 

Institución Pedagógica de 

Sullana, 2023? 

 

Problemas específicos: 

PE1: ¿Cuál es la relación 

que existe entre la 

evaluación formativa y la 

planeación de los 

estudiantes de una 

Institución Pedagógica de 

Sullana, 2023? 

 

PE2: ¿Cuál es la relación 

que existe entre la 

evaluación formativa y la 

autorregulación de los 

estudiantes de una 

Institución Pedagógica de 

Objetivo General:  

OG: Determinar la relación 

que existe entre la 

evaluación formativa y las 

competencias 

metacognitivas de los 

estudiantes de una 

Institución Pedagógica de 

Sullana, 2023. 

 

Objetivos específicos: 

OE1: Establecer la relación 

que existe entre la 

evaluación formativa y la 

planeación de los 

estudiantes de una 

Institución Pedagógica de 

Sullana, 2023.  

 

OE2: Establecer la relación 

que existe entre la 

evaluación formativa y la 

autorregulación de los 

estudiantes de una 

Institución Pedagógica de 

Hipótesis General: 

HG: Existe relación 

significativa entre la 

evaluación formativa y las 

competencias 

metacognitivas de los 

estudiantes de una 

Institución Pedagógica de 

Sullana, 2023.  

 

Hipótesis específicas: 

HE1: Existe relación 

significativa entre la 

evaluación formativa y la 

planeación de los 

estudiantes de una 

Institución Pedagógica de 

Sullana, 2023.  

 

HE2: Existe relación 

significativa entre la 

evaluación formativa y la 

autorregulación de los 

estudiantes de una 

Institución Pedagógica de 

Variable 1: Evaluación formativa 

Dimensiones Indicadores ítems 
Escala de 

medición 

Niveles 

o rangos 

Compartir 

metas de 

aprendizaje 

- Metas relacionadas al 

programa curricular. 

- Comunicación de 

metas. 

1, 2, 3, 

4 

1: 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

2: En 

desacuerdo 

3: Indeciso 

4: De 

acuerdo 

5: 

Totalmente 

de acuerdo 

Bajo: 

40-93 

 

Medio: 

94-147 

 

Alto: 

148-200 

Clarificar 

criterios de 

logro 

- Comunicación de 

criterios. 

- Procesos de calidad. 

5, 6, 7, 

8 

Recolectar 

evidencia 

- Propuesta de 

actividades. 

- Actividades en 

equipo. 

9, 10, 

11, 12, 

13, 14, 

15 

Interpretar 

evidencia 

- Logro de aprendizaje. 

- Toma de decisiones. 

16, 17, 

18, 19, 

20, 21 

Identificar 

brecha de 

aprendizaje 

- Ajuste del proceso 

escolar. 

- Contrastación del 

logro. 

22, 23, 

24, 25 

Retroaliment

ación 

- Entrega oportuna. 

- Descripción de los 

logros y dificultades. 

- Orientación para la 

26, 27, 

28, 29, 

30, 31, 

32 



 
 

Sullana, 2023? 

 

PE3: ¿Cuál es la relación 

que existe entre la 

evaluación formativa y el 

autocontrol de los 

estudiantes de una 

Institución Pedagógica de 

Sullana, 2023? 

 

PE4: ¿Cuál es la relación 

que existe entre la 

evaluación formativa y la 

autoevaluación de los 

estudiantes de una 

Institución Pedagógica de 

Sullana, 2023? 

Sullana, 2023. 

 

OE3: Establecer la relación 

que existe entre la 

evaluación formativa y el 

autocontrol de los 

estudiantes de una 

Institución Pedagógica de 

Sullana, 2023. 

 

OE4: Establecer la relación 

que existe entre la 

evaluación formativa y la 

autoevaluación de los 

estudiantes de una 

Institución Pedagógica de 

Sullana, 2023. 

Sullana, 2023. 

 

HE3: Existe relación 

significativa entre la 

evaluación formativa y el 

autocontrol de los 

estudiantes de una 

Institución Pedagógica de 

Sullana, 2023. 

 

HE4: Existe relación 

significativa entre la 

evaluación formativa y la 

autoevaluación de los 

estudiantes de una 

Institución Pedagógica de 

Sullana, 2023. 

mejora. 

Ajuste de la 

enseñanza 

- Planificación del 

proceso educativo. 

- Refuerzo educativo.   

33, 34, 

35, 36 

Cierre de 

brechas 

- Contraste del logro 

con la meta educativa. 

- Propuesta de nuevas 

metas.  

37, 38, 

39, 40 

Variable 2: Competencias metacognitivas 

Dimensiones Indicadores ítems 
Escala de 

medición 

Niveles 

o rangos 

Planeación  

- Seguimiento al 

proceso educativo. 

- Uso de estrategias. 

- Análisis de la 

actividad. 

- Valor del logro 

obtenido. 

1, 2, 3, 

4, 5, 6, 

7 

1: Nunca 

2: Casi 

nunca 

3: A veces 

4: Casi 

siempre 

5: Siempre 

Por 

desarroll

ar: 

28-65 

 

En 

desarroll

o: 

66-103 

 

Desarroll

ado: 

104-140 

Autorregulaci

ón  

- Análisis de las 

actividades. 

- Optimización de los 

productos 

académicos. 

- Consolidación del 

aprendizaje. 

8, 9, 

10, 11, 

12, 13, 

14 

Autocontrol 

- Comprensión de las 

actividades. 

- Formulación de 

preguntas. 

- Automotivación y 

15, 16, 

17, 18, 

19, 20, 

21, 22 



 
 

confianza. 

Autoevaluaci

ón 

- Evaluación de las 

habilidades propias. 

- Eficacia a los cambios 

y retos. 

23, 24, 

25, 26, 

27, 28 

Tipo y diseño de 

investigación 
Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística a utilizar 

Método: 

Hipotético deductivo. 

 

Enfoque: 

Cuantitativo 

 

Tipo: 

Básico.  

 

Nivel: 

Correlacional.  

 

Diseño: 

No experimental.  

Población: 

60 estudiantes de una 

institución pedagógica de 

Sullana. 

 

Muestreo: 

No probabilístico de tipo 

intencional o por 

conveniencia.  

 

Tamaño de muestra: 

60 estudiantes de una 

institución pedagógica de 

Sullana. 

Variable 1: Evaluación formativa  

Técnicas: Encuesta 

Instrumentos: Cuestionario 

Autora: Bach. Aponte Alvarado, Lesly 

Serenella 

Año: 2023 

Lugar: Instituto Tecnológico de Sullana.   

 

Variable 2: Competencias metacognitivas  

Técnicas: Encuesta 

Instrumentos: Cuestionario 

Autora: Bach. Aponte Alvarado, Lesly 

Serenella 

Año: 2023 

Lugar: Instituto Tecnológico de Sullana.   

Descriptiva:  

Se baremaron la sumatoria de las dimensiones y las variables, 

luego se presentó los resultados por niveles haciendo uso de 

tablas descriptivas que se interpretaron para proporcionar 

mayor entendimiento de lo conseguido. 

 

Diferencial:  

Se utilizó la prueba de Kolgomorov-Smirnov, llegando a 

determinar que los datos recolectados no poseen normalidad, 

en ese sentido, se uso la prueba correlacional rho de 

Spearman, para la realización del análisis inferencial.  



 
 

Anexo 7. Fichas técnicas y tabla de baremación 

 

Ficha técnica: Evaluación formativa 

Denominación: Cuestionario sobre la evaluación formativa  

Autor:   Bach. Aponte Alvarado, Lesly Serenella  

Año de creación:  2023 

Finalidad Establecer los niveles de evaluación formativa 

Aplicado a:  Estudiantes, institución pública de Sullana.  

Dimensiones:  

D1: Compartir metas de aprendizaje, D2: Clarificar 
criterios de logro, D3: Recolectar evidencia, D4: 
Interpretar evidencia, D5: Identificar brecha de 
aprendizaje, D6: Retroalimentación, D7: Ajuste de la 
enseñanza y D8: Cierre de brechas.   

Validez: Juicio de expertos. 

Confiabilidad:  0.838 de alfa de Cronbach.  

Escala: 
(1) Totalmente en desacuerdo, (2) En desacuerdo, (3) 
Indeciso, (4) De acuerdo y (5) Totalmente de acuerdo.   

Contenido: 40 preguntas.  

Tiempo:  20 minutos aproximadamente.   

Baremación:  Bajo: 40-93, Medio: 94-147 y Alto: 148-200.    

 

Ficha técnica: Competencias metacognitivas 

Denominación: Cuestionario sobre las competencias metacognitivas  

Autor:   Bach. Aponte Alvarado, Lesly Serenella  

Año de creación:  2023 

Finalidad 
Establecer los niveles de desarrollo de las 
competencias metacognitivas.  

Aplicado a:  Estudiantes, institución pública de Sullana. 

Dimensiones:  
D1: Planeación, D2: Autorregulación, D3: Autocontrol y 
D4: Autoevaluación.   

Validez: Juicio de expertos. 

Confiabilidad:  0.949 de alfa de Cronbach.  

Escala: 
(1) Nunca, (2) Casi nunca, (3) A veces, (4) Casi siempre 
y (5) Siempre.  

Contenido: 28 preguntas.  

Tiempo:  14 minutos aproximadamente.   

Baremación:  
Por desarrollar: 28-65, En desarrollo: 66-103 y 
Desarrollado: 104-140.    

 



 
 

 

Baremación 

Variables y dimensiones Niveles o rangos 

Variable 1 Bajo Medio Alto 

Evaluación formativa 40-93 94-147 148-200 

D1: Compartir metas de aprendizaje 4-9 10-15 16-20 

D2: Clarificar criterios de logro.  4-9 10-15 16-20 

D3: Recolectar evidencia. 7-16 17-26 27-35 

D4: Interpretar evidencia. 6-13 14-21 22-30 

D5: Identificar brecha de aprendizaje. 4-9 10-15 16-20 

D6: Retroalimentación 7-16 17-26 27-35 

D7: Ajuste de la enseñanza 4-9 10-15 16-20 

D8: Cierre de brechas.  4-9 10-15 16-20 

Variable 2 
Por 

desarrollar 

En 

desarrollo 
Desarrollado 

Competencias metacognitivas 28-65 66-103 104-140 

D1: Planeación. 7-16 17-26 27-35 

D2: Autorregulación.  7-16 17-26 27-35 

D3: Autocontrol  8-18 19-29 30-40 

D4: Autoevaluación 6-13 14-21 22-30 



 
 

Anexo 8. Confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos 

CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO SOBRE EVALUACIÓN FORMATIVA – PRUEBA PILOTO 



 
 

 

CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO SOBRE COMPETENCIAS METACOGNITIVAS – PRUEBA PILOTO 

 

 



 
 

Anexo 9. Base de datos 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

Anexo 10. Gráficos de barras 

 

Barras entre la evaluación formativa y las competencias metacognitivas 

 

 

Barras entre la evaluación formativa y la planeación 

 

 



 
 

Barras entre la evaluación formativa y la autorregulación 

 

 

Barras entre la evaluación formativa y el autocontrol 

 

 

 

 



 
 

 

Barras entre la evaluación formativa y la autoevaluación 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 11. Análisis de la normalidad 

 

 

Análisis de la normalidad 

Dimensiones y variables 
Kolmogorov-Smirnova 

Interpretación 
Estadístico gl Sig. 

D1: Compartir metas de aprendizaje ,107 60 ,085 Normal  

D2: Clarificar criterios de logro ,129 60 ,015 No normal 

D3: Recolectar evidencia ,100 60 ,200* Normal  

D4: Interpretar evidencia ,078 60 ,200* Normal  

D5: Identificar brecha de aprendizaje ,099 60 ,200* Normal  

D6: Retroalimentación ,091 60 ,200* Normal  

D7: Ajuste de la enseñanza ,108 60 ,078 Normal  

D8: Cierre de brechas ,121 60 ,028 No normal 

V1: Evaluación formativa ,095 60 ,200* Normal 

D1: Planeación ,091 60 ,200* Normal  

D2: Autorregulación ,083 60 ,200* Normal  

D3: Autocontrol ,063 60 ,200* Normal  

D4: Autoevaluación ,158 60 ,001 No normal 

V2: Competencias metacognitivas ,062 60 ,200* Normal 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
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