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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como propósito interpretar el proceso de retroalimentación 

que realizan los docentes en los aprendizajes de los estudiantes del nivel 

secundario de una Institución Educativa ubicada en la Región del Callao. Desde 

una perspectiva cualitativa el diseño abordado fue el fenomenológico, los 

participantes fueron integrados por un directivo pedagógico, cuatro docentes y tres 

estudiantes. La técnica utilizada fue la entrevista y para recoger los datos se diseñó 

una guía de entrevista semiestructurada. Los resultados demostraron que existen 

coincidencias respecto a las diversas formas de retroalimentación que utilizan los 

docentes; sin embargo, no se evidencia acciones que promuevan una 

retroalimentación efectiva y reflexiva en los aprendizajes. 

Palabras clave: Evaluación formativa, Retroalimentación, Aprendizaje.
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to interpret the feedback process carried out by 

teachers in the learning of students at the secondary level of an Educational 

Institution located in the Callao Region. From a qualitative perspective, the 

approached design was phenomenological, the participants were made up of a 

pedagogical director, four teachers and three students. The technique used was the 

interview and a semi-structured interview guide was designed to collect the data. 

The results showed that there are coincidences regarding the various forms of 

feedback used by teachers; however, there is no evidence of actions that promote 

effective and reflective feedback on learning. 

Keywords: Formative evaluation, Feedback, Learning.
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RESUMO 

O objetivo deste estudo foi interpretar o processo de feedback realizado pelos 

professores na aprendizagem dos alunos do nível secundário de uma instituição 

educacional localizada na região de Callao. Numa perspetiva qualitativa, o 

delineamento abordado foi fenomenológico, os participantes foram constituídos por 

um diretor pedagógico, quatro professores e três alunos. A técnica utilizada foi a 

entrevista e foi elaborado um guião de entrevista semi-estruturada para a recolha 

de dados. Os resultados mostraram que há coincidências quanto às diversas 

formas de feedback utilizadas pelos professores; no entanto, não há evidências de 

ações que promovam um feedback efetivo e reflexivo sobre a aprendizagem. 

Palavras-chave: Avaliação formativa, Feedback, Aprendizagem.



I. INTRODUCCIÓN

La comunicación es un proceso de interacción continua entre el receptor y emisor 

que favorece el enriquecimiento de los participantes. En este sentido, el feedback 

no termina cuando se recepciona la información de uno de ellos, es todo lo 

contrario, recién se estaría empezando el proceso de retroalimentación. El 

contexto actual de la educación conlleva a realizar una investigación que 

permitirá reflexionar sobre la práctica docente en el uso adecuado de la 

retroalimentación como acción de la evaluación formativa, con la finalidad de 

generar y mejorar los aprendizajes de los estudiantes.  

Actualmente el efecto de la pandemia de la Covid-19 paralizó la educación en 

190 países, cerrándose escuelas y afectando al 94% de la población estudiantil, 

es decir, 1 600 millones de estudiantes pertenecientes a los países pobres y en 

vía de desarrollo se vieron perjudicados. De manera que la suspensión de las 

clases presenciales generó nuevas modalidades de evaluar a los estudiantes 

provocando rupturas significativas en la experiencia del aprendizaje.  

Ante este contexto, en varios países suspendieron las evaluaciones, en otras se 

cancelaron y muy pocas utilizaron las pruebas online para las evaluaciones 

finales; sin embargo, esta última acción evaluativa llama la atención porque no 

se ajusta a una evaluación formativa y permanente (Naciones Unidas, 2020). 

Según la UNESCO (2021) los docentes muestran carencias para atender a los 

estudiantes de manera pertinente en este contexto de crisis, debido a que 

muestran debilidades en el diseño, la ejecución y el acompañamiento de los 

aprendizajes de los estudiantes durante la educación a distancia. Dicho en otras 

palabras, los estudiantes de los diferentes países no han sido atendidos y 

acompañados a través de una retroalimentación formativa de manera pertinente 

(haciendo uso de recursos virtuales) y oportuna para que desarrollen sus 

aprendizajes. 

En el Perú, la problemática sobre el acompañamiento de los aprendizajes de los 

estudiantes, es similar, dado que la Defensoría del Pueblo (2021) describe una 

situación delicada al indicar que, el cierre de colegios, afectó a 8 644 815 

estudiantes de la educación básica. Frente a esta problemática y con la finalidad 

de garantizar el desarrollo de aprendizajes, el Minedu establece la estrategia 

Aprendo en casa. Sin embargo, 373 000 estudiantes en el 2020 y más 301 000 



en el 2021 no tuvieron acceso; además, 114 000 escolares abandonaron sus 

estudios. Este hecho tiene relación con el informe de 151 Ugeles, donde las 

dificultades de los estudiantes fueron la falta de cobertura y conexión. Otra 

problemática que se identificó en 146 (82%) Ugeles de 179 fue que 581 199 no 

contaban con equipos tecnológicos y no recibieron las Tablets que el Minedu 

distribuyó. Estos datos evidencian que miles de estudiantes peruanos no fueron 

parte de la evaluación formativa y la retroalimentación de los aprendizajes. 

En el país, la evaluación formativa constituye un enfoque del sistema educativo 

peruano el cual es promovido en el desempeño docente, con la finalidad de 

avalar su participación en el proceso de desarrollo de los aprendizajes (Ministerio 

de Educación, 2016). Es así que los adolescentes puedan recibir información 

relevante de manera oportuna y pertinente sobre sus evidencias, para que sigan 

mejorando sus aprendizajes de manera autónoma (Anijovich, 2020). 

El contexto educativo 2020 y 2021 mostró las condiciones en la que se 

encuentran los estudiantes, muchos de ellos, desatendidos sin la presencia de 

un mediador o alguien quién aclare sus dudas o les ayuden a superar sus 

dificultades y en los peores de los casos sin acceso a internet para superar sus 

dificultades de manera autónoma. Esta descripción evidencia que es de suma 

importancia el acompañamiento pedagógico de los profesores durante el 

desarrollo de los aprendizajes, inclusive es considerado determinante en la 

calidad educativa (Defensoría del pueblo, 2021).  De la misma manera, Ortega 

et al (2021) manifiesta que, muchas de las familias necesitan más ayuda para 

poder orientar a sus hijos en sus tareas desde la casa, otras no cuentan con los 

recursos, materiales o el tiempo necesario para ayudar a sus hijos, y otro grupo 

indican que les falta experiencia para guiar a sus menores en las actividades 

escolares.  

Además, la modalidad de educación a distancia, ha demostrado que los 

docentes del nivel secundario se circunscriben en el paradigma tradicional al 

momento de evaluar, limitándose a la transmisión de conocimientos. También se 

observa que aún no se ha fortalecido el enfoque formativo en sus funciones 

diarias para que pueda ser aplicada en los procesos de aprendizajes; muchos 

de ellos, no se deciden a aplicarla porque desconocen las formas, los 

procedimientos y el uso de herramientas para que sean ejecutada de manera 

oportuna. Otro aspecto importante que se ha visualizado, es que el docente es 



 

fundamental en la construcción de los aprendizajes, y que los estudiantes de la 

Educación Básica Regular los necesitan más que nunca para que sean 

acompañados oportunamente y con las herramientas pertinentes 

garantizándoles así una educación de calidad. 

Se reconoce la importancia que tiene la intervención de los docentes en los 

aprendizajes; sin embargo; los datos de los monitoreos a los profesores, los 

reclamos, las dudas de los padres de familias respecto a los progresos 

académicos de sus menores, y la preocupación de los mismos estudiantes al no 

recibir respuestas, sugerencias, observaciones de sus trabajos académicos, 

demuestran que los docentes tienen una gran necesidad de fortalecer en su 

práctica pedagógica la retroalimentación de los aprendizajes como parte de la 

evaluación formativa. Esto probablemente se deba a varias razones, que pueden 

ser de índole profesional, personal e inclusive del sistema, mientras las 

consecuencias recaen en los niveles de aprendizaje de los adolescentes.  

Estas carencias que muestran los docentes, posiblemente se deba a que, el 

Ministerio de Educación por muchos años restó importancia a la formación sobre 

evaluación, priorizando otros aspectos, como infraestructuras, gastos de asuntos 

administrativos y equipamiento, programaciones curriculares (Guadalupe et al, 

2017) y postergó la formación docente en evaluación formativa; además, las 

autoridades educativas durante muchos años se encontraban focalizadas en las 

pruebas internacionales y nacionales desde un enfoque cuantitativo, ya que son 

medibles y estandarizadas (Cueto, 2007). Asimismo, solo priorizaban el recojo 

de información de algunas áreas curriculares; entre estas pruebas tenemos a 

PISA y a ECE (Vilca y Mamani, 2017).  

El Sistema Educativo al tener otras prioridades, ofrecían poca asistencia a los 

docentes respecto a la evaluación formativa, esta problemática también se 

evidencia durante la educación a distancia, en una supervisión realizada por la 

Defensoría del Pueblo (2021) identificando que solo el 65% de las Ugeles (117) 

contrató el servicio de acompañantes pedagógicos. Estos vacíos generan que 

los profesores continúen ejerciendo en su práctica pedagógica evaluaciones con 

parámetros cuantitativos de manera tradicional. Otra razón, estaría relacionada 

a la formación académica inicial de los docentes respecto a la evaluación, que 

no estuvo basada en el enfoque de evaluación formativa. Por consiguiente, 

muchos de ellos experimentan en su práctica actual situaciones de conflictos, 



 

dudas sobre la mejor forma de evaluar los aprendizajes y en la mayoría de los 

casos deciden quedarse en su zona de confort. 

Del mismo modo, es de conocimiento que en estos últimos años se ha recogido 

información sobre docentes que muestran poca iniciativa para capacitarse en el 

nuevo enfoque de la evaluación, afectando la utilidad de la retroalimentación en 

el avance de los aprendizajes, lo cual trae como consecuencia que las acciones 

pedagógicas utilizadas por los docentes no garanticen una gestión autónoma de 

los estudiantes al momento de desarrollar sus aprendizajes. Igualmente, existen 

docentes que no desearon capacitarse antes y durante la pandemia en este 

nuevo enfoque para mejorar sus prácticas evaluativas. De esta manera se sigue 

evidenciando reportes de los aprendizajes poco confiables, concluyendo que aún 

no se ejecuta la retroalimentación durante los avances de los aprendizajes de 

los alumnos en un tiempo difícil generado por la pandemia del Covid-19. 

Por otro lado, en la Institución Educativa Fe y Alegría 29, los docentes 

manifiestan que la retroalimentación formativa es importante en los aprendizajes 

de los estudiantes y ayuda a mejorarlas; no obstante, desconocen las formas en 

que se realiza esta acción. Asimismo, para los directivos también es importante 

la retroalimentación en la institución educativa, pero desconocen la forma cómo 

la realizan sus docentes. Otra información relevante es que los resultados de los 

aprendizajes en este primer semestre demuestran que no se está logrando los 

niveles esperados.  

Entonces, cabe preguntarse de qué manera se está realizando el proceso de 

retroalimentación formativa en la Institución Educativa.  

Ante esta situación, la finalidad de este estudio de naturaleza fenomenológico es 

interpretar el proceso de retroalimentación que desarrollan los docentes en los 

aprendizajes de sus estudiantes del nivel secundario. Por consiguiente, se 

estableció el contacto con los profesores que tenían experiencia pedagógica y se 

ubicaban en las escalas superiores a fin que pudiesen brindar información 

significativa para realizar un análisis profundo sobre el objeto de estudio. Esta 

investigación se realizó en una Institución Educativa perteneciente al distrito de 

Ventanilla; considerándose, para la recolección de datos la aplicación de 

entrevistas semiestructuradas.  

La retroalimentación como proceso en los aprendizajes se concibe como 

aquellas acciones que realiza el docente sobre las tareas, debilidades, fortalezas 



 

y desempeños que muestran los estudiantes con la finalidad de que ellos tomen 

decisiones oportunas y pertinentes para mejorar sus aprendizajes. 

En este marco inicial de la problemática se plantea la siguiente cuestión, la cual 

en un primer momento no era definitiva, sino que conforme sea desarrollada el 

estudio de campo, ésta pudiese modificarse dada la naturaleza cíclica del 

enfoque cualitativo, ya que conforme se realice el trabajo de campo esta puede 

ir modificándose (Hernández et al, 2010). Por lo tanto, surge la interrogante 

¿Cómo es el Proceso de Retroalimentación que desarrollan los docentes en los 

aprendizajes de los estudiantes del nivel secundario en una Institución Pública 

del Callao? 

Se considera que el presente estudio es conveniente realizarlo, en cuanto que, 

permitió obtener información sobre la retroalimentación, sus formas, tipos y 

procedimientos que usan los docentes para que los estudiantes logren alcanzar 

los aprendizajes propuestos por el Ministerio de Educación. Asimismo, tiene una 

relevancia social, en cuanto que los resultados aportarán a los docentes de la 

Educación Básica experiencias e información sobre los procesos de 

retroalimentación como medios de intervención en los aprendizajes (Hernández, 

Fernández et al, 2010). de esta manera, podrán contrastar y reflexionar su 

práctica evaluativa con la finalidad de mejorarla mediante el uso de mecanismos 

pertinentes. 

Este estudio, también cuenta con una justificación práctica ya que permite 

resolver un problema o en todo caso a través de las estrategias propuestas 

contribuye a resolver dicho problema (Bernal, 2010; Hernández et al, 2010). En 

ese sentido; tiene implicancias prácticas porque existe la necesidad de conocer 

y usar de manera oportuna y pertinente los procesos de retroalimentación para 

que los docentes puedan desarrollar aprendizajes en los estudiantes del nivel 

secundario. También, desde una perspectiva teórica este estudio es muy 

relevante porque permitió analizar, reflexionar o discutir en nuevas 

investigaciones sobre el uso de la retroalimentación en los aprendizajes; 

además, ayudó a contrastar y a discutir sobre este fenómeno de la 

retroalimentación formativa en este estudio; asimismo, los resultados permitieron 

confrontarlos con las teorías existentes para generar nuevas epistemologías 

(Bernal, 2010; Blanco y Villalpando, 2012). 



 

Desde una perspectiva metodológica, la relevancia en este estudio se encuentra 

en que las acciones metodológicas, como la selección de técnicas y los 

instrumentos diseñados para recoger información sobre el fenómeno de la 

retroalimentación sean aplicadas o adaptadas para futuras investigaciones; 

Además, los resultados pueden generar un nuevo enfoque y diseño metodológico 

para abordar el problema. Asimismo, los hallazgos y las recomendaciones sirven 

como punto de partida a nuevos estudios (Ñaupas et al, 2018; Hernández et al., 

2010). Por otro lado; es pertinente realizar este estudio porque debido a la Crisis 

Sanitaria, los niños y adolescentes peruanos tuvieron que continuar con sus 

estudios de manera virtual durante dos años desde sus casas; entonces, amerita 

conocer los procesos de retroalimentación que usan los docentes en los 

aprendizajes de los estudiantes para valorar sus implicancias en la actualidad 

(Anijovich, 2020; Ministerio, 2020). 

Por último, cabe resaltar que la ejecución de este estudio ha sido factible porque 

se cuenta con los elementos y recursos necesarios para su realización 

(Hernández et al, 2010) tales como, equipos tecnológicos e internet, acceso a 

las bases de datos para indagar las publicaciones científicas, así como el acceso 

a repositorios nacionales e internacionales y a la biblioteca virtual de la 

universidad; además se cuenta con el tiempo pertinente para realizar el estudio, 

así como el acceso al campo y a los sujetos de la investigación. 

Por consiguiente, considerando la realidad problemática y las justificaciones del 

estudio se plantea el siguiente objetivo de la investigación, interpretar el Proceso 

de Retroalimentación que realizan los docentes en los Aprendizajes de los 

estudiantes del nivel secundario en una Institución Pública del Callao.  

Asimismo, se plantean los objetivos específicos, los cuales giran en torno a: 1) 

interpretar el reforzamiento que realizan los docentes durante el Proceso de 

Retroalimentación en los aprendizajes de los estudiantes del nivel secundario en 

una Institución Pública del Callao; 2) interpretar los criterios de evaluación que 

usan los docentes durante el Proceso de Retroalimentación en los aprendizajes 

de los estudiantes del nivel secundario en una Institución Pública del Callao; 3) 

interpretar el estado emocional durante el Proceso de Retroalimentación en los 

aprendizajes de los estudiantes del nivel secundario en una Institución Pública 

del distrito del Callao; 4) interpretar las estrategias de Retroalimentación que 

realizan los docentes en los aprendizajes de los estudiantes del nivel secundario 



 

en una Institución Pública del Callao; 5) interpretar las estrategias que usan los 

docentes durante la Retroalimentación para desarrollar el pensamiento crítico en 

los aprendizajes de los estudiantes del nivel secundario en una Institución 

Pública del distrito del Callao. 

Además, este estudio de carácter cualitativo permitió plantear los supuestos 

categóricos de la investigación. Respecto al supuesto general, en el Proceso de 

Retroalimentación los docentes consideran el reforzamiento, los criterios de 

evaluación, el estado emocional, las estrategias y el desarrollo del pensamiento 

crítico para lograr los aprendizajes de los estudiantes del nivel secundario.  

En relación a los supuestos específicos se tiene: 1) el reforzamiento que realizan 

los docentes en el Proceso de Retroalimentación se da mediante el recojo y 

devolución de información, y el seguimiento de los aprendizajes de los 

estudiantes del nivel secundario; 2) los docentes consideran los criterios de 

evaluación durante el Proceso de Retroalimentación precisando los niveles de 

logro de los aprendizajes a los estudiantes del nivel secundario; 3) los docentes 

consideran el estado emocional durante el  Proceso de Retroalimentación 

tomando en cuenta las emociones del estudiante del nivel secundario y 

regulando su propio tono de voz; 4) las estrategias de retroalimentación que usan 

los docentes durante el Proceso de Retroalimentación en los aprendizajes de los 

estudiantes del nivel secundario son individuales y grupales; 5) los docentes 

promueven el pensamiento crítico durante el Proceso de Retroalimentación 

mediante estrategias que permitan argumentar sus aprendizajes a los 

estudiantes del nivel secundario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II.  MARCO TEÓRICO  

A continuación, se presentan diversos estudios, fundamentado en tesis 

doctorales y artículos científicos de carácter nacional e internacional. Estos 

documentos seleccionados y analizados están relacionados a la 

retroalimentación y la evaluación formativa en los aprendizajes 

Entre ellos se tiene el de Michilena (2022) quien concluye que la 

retroalimentación es un gran recurso para los docentes, en virtud que les ayuda 

a mejorar sus experiencias pedagógicas, y a su vez, brinda la importancia a las 

estrategias que están relacionadas con la motivación, la afectividad y a las 

atenciones individuales y grupales ya que orienta a los estudiantes a reflexionar 

sobre sus propios aprendizajes; respecto a los estudiantes la retroalimentación 

es considerada como medio pertinente que les permite mejorar sus aprendizajes 

e interrelacionarse con los docentes y sus pares. Sin embargo, al incluir las 

herramientas digitales surgen las dificultades ya que los estudiantes tienen 

problemas conectividad y cobertura.  

Por su parte, para Gutiérrez (2022) la retroalimentación ejercida por los docentes 

fue de tipo elemental y descriptiva, la cual permitió valorar las evidencias de 

aprendizajes durante la educación a distancia permitió a los estudiantes recibir 

información sobre sus fortalezas y debilidades, además de sugerencias según 

los criterios de evaluación. Así mismo ésta se puede realizar de forma escrita y 

en audio a través del WhatsApp, y de manera oral por medio de llamadas 

telefónicas.  

Por otro lado, Mollo y Deroncele (2022) al realizar una revisión sobre bases 

epistemológicas de la evaluación formativa, proponen un modelo integrada por 

dos dimensiones; la primera, asociada a estrategias reflexivas que permite a los 

actores educativos conocer sobre los avances y dificultades en el logro de las 

metas propuestas para que se pueda intervenir de manera oportuna; la segunda, 

asociada a las acciones operativas del estudiante al participar de una 

retroalimentación auto evaluación auto evaluativa, hetero evaluativa, 

coevaluativa y meta cognitiva, todo esto mediante el diálogo reflexivo.  

En la investigación realizada por Mata (2021) entre sus hallazgos afirma que 

conocer la evaluación formativa por parte de los docentes permite desarrollar 

competencias, valorar los desempeños, generar oportunidades e identificar el 

nivel inicial de los aprendizajes de sus estudiantes para encaminarlos hacia 



 

niveles superiores, y para la interrelación y comunicación con los estudiantes los 

docentes aplican una retroalimentación descriptiva y reflexiva de Rebeca 

Anijovich y la escalera de retroalimentación de Daniel Wilson.  

Mientras que en el estudio de Rojas (2021) se halló que las estrategias utilizadas 

por los docentes para realizar la retroalimentación fueron básicas, por 

consiguiente, no generaban reflexión sobre los aprendizajes, estaban limitadas 

a la recepción de evidencias y la participación de los estudiantes en sus clases 

virtuales; además, estudiantes y docentes tuvieron dificultades para interactuar 

a través de las herramientas tecnológicas, sumándose los problemas 

emocionales y el uso de estrategias pertinentes.  

En la investigación de Quiñones (2021) se afirma que la retroalimentación debe 

ser la base de la evaluación porque permite al estudiante afianzar su autonomía, 

reflexionar, analizar sus producciones e identificar sus habilidades quienes serán 

sus herramientas para mejorar sus productos, así mismo, tiene un efecto positivo 

en los docentes porque le permite conocer las debilidades de los educandos para 

replantear sus estrategias pedagógicas, y a la vez contribuye en su formación 

profesional.  

A su vez en el estudio de Galarza (2021) se reconoce como una acción 

importante de la evaluación formativa, que permite al docente identificar 

debilidades y fortalezas del estudiante para diseñar nuevas estrategias 

pedagógicas con la finalidad de superar Las brechas de aprendizajes que 

muestran los estudiantes. Sin embargo, afirma que estas acciones de 

retroalimentación realizadas por los docentes en el contexto de la pandemia 

fueron de nivel descriptivo y no reflexivo. 

Mientras que, en el estudio de Muñoz y Solís (2021) se halló que sea cual sea el 

enfoque de la evaluación sumativa o formativa, la retroalimentación es pertinente 

para progresar las acciones de enseñanza y de aprendizaje; además, es 

oportuno para que docentes y estudiantes cambien su mentalidad y 

comportamiento; este cambio se da cuando ambos protagonistas son 

conscientes que su enseñanza y aprendizaje está mejorando. Así mismo, estas 

experiencias de mejora se logran cuando se desarrollan en un ambiente de 

comunicación afectiva y efectiva. 

Diferente fueron los resultados hallados en el estudio de Falcón et al, (2021) 

donde la retroalimentación no es efectiva dado que los docentes están adheridos 



 

a una evaluación sumativa, donde la responsabilidad del logro de los 

aprendizajes recae solo en los alumnos; asimismo, se muestran más 

preocupados en reprogramar contenidos no logrados sin identificar otras causas 

relacionadas a las estrategias y/o formas de enseñar; demostrando que no están 

preparados para ejercer una retroalimentación oportuna y pertinente. 

En cambio, en el estudio de Quiñonez et al, (2021) se halló que la 

retroalimentación es utilizada durante el aprendizaje y en la valoración de las 

evidencias de los estudiantes. Sin embargo, hay estudiantes que no logran 

alcanzar el propósito e inclusive después de realizar diversas estrategias y 

conocer anticipadamente los criterios de evaluación.  

En el estudio realizado por Corrales et al, (2021) considera que la 

retroalimentación ayuda a alcanzar el propósito de la evaluación que consiste en 

mejorar y alcanzar una formación integral de los estudiantes. Esto se puede notar 

en el hallazgo del estudio realizado por Espinoza (2021) donde la 

retroalimentación como acción reflexiva, crítica y constructiva del estudiante 

sobre sus aprendizajes, es fundamental porque tiene un efecto cognitivo 

permitiéndole modificar sus formas de aprender y de desarrollar nuevos 

conocimientos; además, reduce la brecha de aprendizaje entre el nivel actual y 

el que se espera lograr.  

Por otro lado, el hallazgo del estudio realizado por Cañadas y Santos (2021) está 

relacionado a los profesores, donde resalta que los futuros docentes que se 

encuentran en formación puedan ser atendidos desde sus necesidades y 

dificultades en relación a la evaluación formativa para que posteriormente en su 

trabajo profesional puedan ejercer prácticas evaluativas desde un enfoque 

formativo.  

En la investigación realizada por Muñoz (2020) se encontró que la 

retroalimentación está relacionada a la información que recibe el estudiante 

sobre sus desempeños mostrados con la finalidad de establecer acciones que le 

permita mejorar sus aprendizajes, dicha información también es válida para el 

profesor en cuanto que ayuda a mejorar su labor profesional. Esta experiencia 

contribuye a desarrollar otras dimensiones del estudiante, como es la 

socialización, la autoeficacia y la predisposición positiva frente a las asignaturas.  

Por último, en el estudio realizado por Sánchez et al, (2020) se halló que la 

retroalimentación realizada por el docente cumple una función importante porque 



 

le permite al estudiante autorregularse para superar progresivamente hacia su 

zona de desarrollo próximo. Asimismo, se identificó que los profesores la realizan 

para reconocer sus dificultades y establecer nuevas rutas de enseñanza.  

Antes de describir las características que tiene el tipo de retroalimentación 

asumido por el sistema educativo del Perú en el Currículo de Educación Básica 

Regular, se hizo un breve recorrido por los diferentes periodos de la evaluación 

y cómo esta ha ido evolucionando hasta la actualidad.  

Para iniciar, según el diccionario etimológico castellano, el término evaluación 

connota raíces latinas y significa, determinación del precio de algo (DECEL, 

2022); mientras para la Real Academia Española proviene de la acción y efecto 

de evaluar, y esta última palabra, calcula el valor de algo, así como estimar, 

apreciar. Por último, estima las aptitudes, los conocimientos y el 

aprovechamiento académico de los estudiantes (RAE, 2021). 

Durante la historia de la humanidad siempre se ha evaluado con la finalidad de 

conocer la calidad del producto o de la persona, es así que, en el país asiático 

de China, en el siglo II a. C., ya se analizaba la calidad de las personas para que 

puedan asumir algún cargo político (Alcaraz, 2016). Por otro lado; desde el 

enfoque pedagógico, según las previsiones realizadas por Mora (2004) en los 

periodos históricos de la evaluación han pasado por lo menos cuatro 

generaciones: de medición, de la descriptiva, de juicio y de la constructivista. La 

primera generación corresponde al periodo pre Tyleriano, la segunda y la tercera 

incorporan al periodo de inocencia y realismo; mientras que, la última generación 

incluye dos momentos, del profesionalismo y autoevaluación. 

Un primer periodo de la evaluación; es el Pre Tyleriano, comprende los años 

2000 a. C. Hasta 1930 (Alcaraz, 2016), considerado el periodo más antiguo 

según Guba y Lincoln, 1989 (citado por Mora, 2004) consideran que este periodo 

se inició en el siglo anterior, caracterizado por la aparición y uso de test o pruebas 

estandarizadas, así como, los instrumentos de medición, poniéndose mayor 

énfasis en la calidad de la educación a través del rendimiento académico.  

Luego está el periodo Tyleriano, que comprende los años 1930 hasta 1957 

(Alcaraz, 2016), en los primeros años de este periodo el estadounidense y 

pedagogo Ralph Tyler, fue quien promovió el método sistemático de evaluación 

educativa; así como priorizar la selección y organización de contenidos, valora 

el diseño y el uso de estrategias con la finalidad de ofrecer información, y, por 



 

último, evaluar los objetivos alcanzados. Para este pedagogo la evaluación es la 

que determina en qué medida se logró los objetivos trazados, en este sentido 

resalta el cruce de información entre resultados y objetivos de aprendizaje que 

se encuentran en el programa educativo (Mora, 2004). Esta propuesta de 

evaluación surge posteriormente a la primera Guerra Mundial, considera que no 

es suficiente una evaluación que se centre solo en el rendimiento, más bien, 

enfatiza una evaluación que describa las fortalezas y debilidades según los 

objetivos propuestos.  

Sigue el periodo de la inocencia o irresponsabilidad, comprende los años 1945 

hasta 1957 (Alcaraz, 2016), este periodo se caracteriza porque no hubo aportes 

significativos a la evaluación, se mantiene la propuesta de Tyler y se realizan 

muchos escritos sobre evaluación; sin embargo, no hubo cambios ni mejoras en 

el servicio educativo.  

Luego surge el periodo de realismo, que comprende los años 1957 hasta 1972 

(Alcaraz, 2016) que se desarrolla simultáneamente durante la Guerra Fría, 

cuando la URSS lanza el primer satélite artificial, lo que generó en las escuelas 

públicas de los EEUU descontento, por lo cual provocó presión para rendir 

cuentas de todo aquello que tenga que ver con la educación. Según 

Escudero,2003 (citado por Alcaraz, 2016) en este periodo los docentes son 

responsables de cumplir y alcanzar los objetivos propuestos, son los encargados 

de analizar y describir la situación real, valoran y juzgan teniendo como 

referencias los criterios diseñados. En este periodo surgen nuevos autores que 

van a dar grandes aportes a la evaluación; Cronbach y Scriven, 1967 y 1963 

(citado por Alcaraz, 2016) quienes serán los artífices de una moderna evaluación 

curricular; el primero, considera a la evaluación como un elemento complejo y 

que no puede ser tratada con procedimientos simples o limitarla únicamente a la 

aplicación de instrumentos. Ambos autores son los pioneros en asociar 

evaluación y toma de decisiones. 

Cabe resaltar que, Cronbach introduce en la experiencia educativa técnicas de 

evaluación, los cuestionarios, entrevistas, la observación sistemática y la no 

sistemática. Mientras que Scriven, introduce los conceptos, formativa y sumativa 

o extrínseca.  

Por último; se tiene al periodo del profesionalismo y autoevaluación, en esta 

época la evaluación es considerada como una profesión relacionada a la 



 

investigación; así mismo, para Alcaraz (2016) este periodo se ubica desde el año 

1973 hasta nuestros días, es la época donde proliferan los modelos de 

evaluación. Según Guba y Lincoln, 1982 (citado por Alcaraz, 2016) la existencia 

de varios modelos en esta época dará pase a dos nuevos enfoques, la 

cuantitativa y la cualitativa permitiendo ampliar el vocabulario evaluativo, 

alejándose del modelo positivista y ofreciendo otras propuestas que incluyen 

principios del modelo naturalista, y que a la vez influirá en el desarrollo de la 

evaluación desde el enfoque constructivista. Es así que en este periodo surgen 

las épocas sensible y constructivista, apoyándose en dos criterios bases, la 

metodología constructivista y la evaluación respondiente. 

Como se ha visto; la concepción de la evaluación ha ido variando en la sociedad 

según las nuevas exigencias sociales. Así mismo; en estos periodos han surgido 

diversos modelos de evaluación, pero qué son y en qué consisten estos modelos. 

Según Arias, Labrador y Valero (2019), al conjunto de postulados y teorías que 

explican desde la epistemología, la axiología, la ontología y la metodología al 

proceso de evaluación son llamados modelos de evaluación. A continuación, se 

describirá cada uno de estos modelos:  

Modelo de evaluación como medición, este postulado se enfatiza en la corriente 

conductista. Considera que las acciones instructivas se basan en 

adiestramientos y condicionamientos del estudiante, se espera que respondan a 

estímulos externos por medio de conductas observables. Según Blanco, 1995 

(citado por Arias et al, 2019) la evaluación es considerada como un proceso 

centrado en lo sumativo, en productos finales medibles y cuantificados. Como 

criterios de evaluación se consideran los objetivos planteados, y son formulados 

en forma de una conducta observable, medible y cuantificable. Por otro lado, en 

este modelo se cuestiona el acto de medir; en cuanto que, solo es un elemento 

o parte de la evaluación que no puede pretenderse evaluar a través de 

mediciones, lo que hace este modelo es asignar un valor numérico para 

interpretar que los estudiantes conocen un contenido específico. 

La evaluación orientada en los objetivos, según Arias et al, (2019) este modelo 

está orientado al logro de los objetivos; en ese sentido, la evaluación tiene como 

propósito determinar la medida en que logran alcanzar los objetivos planteados; 

es decir, se valoran los resultados que son medibles, verificados y comprobados, 

minimizando los procesos y otras variables que pueden influir en el aprendizaje. 



 

Respecto al método, este modelo muestra mayor preocupación en el uso de 

técnicas e instrumentos para evaluar (encuestas, cuestionarios y entrevistas). El 

representante de este modelo es considerado Ralph Tyler. 

La evaluación como análisis de sistema, para Arias et al, (2019) este modelo 

está focalizado en los resultados, en los datos cuantitativos que se obtienen al 

finalizar diversas tareas. Busca relacionar los estándares con las puntuaciones 

de los test; en ese sentido, la técnica estadística correlacional es la principal 

herramienta de este enfoque. Su método está dentro de la teoría positivista, 

significa que la evaluación tiene que ser bien objetiva, y sus instrumentos deben 

ser confiables y válidos para que puedan ser aplicados a otros grupos. 

La evaluación como toma de decisiones, este modelo, considera la evaluación 

como proceso ordenado, que precisa, acoge y ofrece datos valiosos en la toma 

de decisiones. Además, busca perfeccionar los programas a los que sirve. La 

estructura de este modelo es representada por las siglas CIPP haciendo 

referencia al proceso evaluativo. Primero; la evaluación del contexto, permite 

recoger información importante para plantear las metas a alcanzar. Segundo; la 

evaluación de entrada, permitirá obtener datos para planificar los propósitos. 

Tercero; la evaluación de proceso, la que permitirá orientar la realización, y 

cuarto; la evaluación del producto, es la que permitirá obtener información para 

la toma de decisiones (Arias et al, 2019). 

La evaluación libre de metas, este postulado es una respuesta a la cuestionada 

propuesta evaluativa centrada en objetivos. Su representante fue Scriven, 1963 

(citado por Alcaraz, 2016), este modelo considera que en la educación 

intervienen diversas dimensiones culturales, sociales, políticas y económicas 

que exigen tratados más profundos y particulares en el desempeño de las 

personas. Así mismo, se considera el contexto como parte de las acciones 

evaluativas. Es en este marco donde una evaluación formativa se incorpora en 

el ámbito educativo. Según Arias et al, (2019) este modelo busca que los 

evaluadores no se condicionen por los objetivos que se pretende lograr, sino 

indagar sobre los productos esperados y no esperados ya que los logros priman 

antes que las intenciones. 

Modelo de evaluación Democrática de B. MacDonald (1976) sustentado en los 

aportes de Elliot (1993) sobre la autoevaluación, y en Stenhouse (1984) que 

considera al docente como un investigador (citado por Alcaraz, 2016). Este 



 

modelo está orientado a controlar los procesos de calidad. Según Fonseca 

(2007) es considerado la expresión más resaltante de la evaluación cualitativa; 

ya que enfatizan el uso de planteamientos y procedimientos naturalistas cuando 

se trata de hacer investigación y evaluar, en cuanto que, la realidad como un 

todo está en constante movimiento.  

Entre los rasgos más resaltantes de este modelo tenemos: conocer las 

interpretaciones que se hace de la realidad, sumergirse en la realidad, las 

experiencias de los estudiantes deben expresarse y reflejarse en el informe de 

evaluación; además,  las entrevistas y debates son técnicas sugeridas para 

recoger información porque promueven el cambio y la mejora de los 

aprendizajes, fomenta la actitud de autoconfianza y de la autoevaluación, unifica 

la acción del docente como investigador y evaluador, contribuye al desarrollo del 

pensamiento autónomo, orienta constantemente cambios en las acciones 

educativas, promueve en los estudiantes la investigación y la evaluación de su 

realidad, exige al docente que guíe, que provea, sea neutral, que fomente el 

diálogo, la discusión y la indagación y el análisis. 

Modelo de evaluación iluminativa, entre sus representantes están Parlett y 

Hamilton, 1977 (citado por Alcaraz 2016), este postulado considera todos los 

factores que inciden en la evaluación; en ese sentido, el acto de evaluar debe 

realizarse de manera holística. Establece el concepto de, ambiente, entorno de 

aprendizaje, donde la evaluación debe realizarse en el propio ambiente y en 

condiciones naturales, el evaluador asume una actitud imparcial, de observador 

es quien recoge la información a través de entrevistas y observaciones para 

sistematizarla, compartirlas con sus estudiantes y establecer responsabilidades. 

Entre otras ventajas este modelo permite promover un ambiente de seguridad y 

confianza permitiendo el recojo de información para su proceso, generando en 

el docente motivación e indagación sobre su práctica pedagógica y mejora 

(Arias, et al, 2019). 

 Modelo como crítica artística, este modelo tiene como representante a Eisner, 

1985 (citado por Alcaraz, 2016). Esta propuesta es la que más justifica la 

perspectiva cualitativa en la evaluación de los aprendizajes, Por tal, la educación 

es considerada como un arte y a los integrantes unos artistas. El evaluador como 

experto se apoya de sus experiencias para emitir juicios reflexivos a partir de las 

observaciones que realiza para describir de manera valorativa los aprendizajes 



 

adquiridos por los estudiantes, resaltando sus logros, habilidades y orientándolos 

a mejorar basándose en normas y estándares (Arias et al, 2019). 

Modelo respondiente, el representante de este postulado es Stake, 1976 (citado 

por Alcaraz, 2016). Para Fonseca (2007) este modelo tiene como propósito 

atender a los problemas e interrogantes que establecen los estudiantes y 

docentes durante el desarrollo del programa educativo; en ese sentido, el 

docente como evaluador atiende las diversas demandas que se quieren conocer. 

Así mismo, considera dos matrices que permiten realizar descripciones y juicios. 

Para Stake, la evaluación educativa está orientada a las actividades del 

programa, recoge información sobre el éxito o fracaso del mismo (citado por 

Fonseca, 2007). Como se ha visto cada modelo está sustentado en un enfoque 

epistemológico que implica ser tratado según sus procesos para que puedan ser 

efectivas.  

Si bien es cierto la evaluación es concebida según el contexto histórico y los 

modelos que van surgiendo, existen también los tipos de evaluación que se 

verán a continuación.  

Respecto a los tipos de evaluación, según De la Orden y Pimiento (2016), 

tradicionalmente se han utilizado dos tipos; una es, la evaluación sumativa y la 

otra la evaluación formativa; sin embargo, se ha incorporado una nueva 

denominación, evaluación para el aprendizaje esto con la finalidad de dinamizar 

el protagonismo de los educandos en la evaluación y como mecanismo de 

autorregulación. Los aspectos que diferencian a estos tipos de evaluación están 

asociadas a las decisiones, a la finalidad que se le quiera dar y al elemento 

sistémico donde se centra la evaluación. A continuación, se presenta una breve 

descripción de estos tipos de evaluación. 

Evaluación sumativa, las decisiones que se toman en este tipo de evaluación, 

están orientadas a clasificar, seleccionar, promover a los estudiantes y certificar 

los aprendizajes logrados. Así mismo, se caracteriza por tener una naturaleza 

final, centrada en los resultados inmediatos, productos directos e impacto de la 

acción educativa (De la Orden y Pimiento, 2016). 

Evaluación formativa, en este tipo de evaluación, las decisiones que se van 

tomando repercute en las acciones pedagógicas del docente y de los 

estudiantes, permitiendo mejorar los niveles académicos. Asimismo, las 

acciones de este tipo de evaluación están centradas en el contexto, en el 



 

diagnóstico, y sobre todo en los procesos de enseñanza que ejerce el docente y 

los estudiantes en relación a sus aprendizajes. Por otro lado, el uso de los 

resultados son una gran oportunidad para realizar una retroalimentación 

oportuna y pertinente, convirtiéndose en el mejor instrumento para establecer 

coherencia entre objetivos, procesos y producto de la experiencia de aprendizaje 

(De la Orden y Pimiento, 2016). 

Evaluación para el aprendizaje, este tipo de evaluación según Pophan, 2014 y 

Stiggings, 2014 (citado por De la Orden y Pimiento, 2016) además de considerar 

las acciones de la evaluación formativa, resalta el protagonismo de los 

estudiantes durante las experiencias de aprendizajes para que desarrollen sus 

procesos autorregulativos (autoevaluación) o través de pares (coevaluación). 

En cuanto a la evaluación formativa (EF), durante su inicio la concepción de EF 

ha pasado por un proceso de cambios; tal es el caso que tenemos a Scriven, 

1967(citado por López, 2010) considera que esta se ejecuta durante el avance 

de un programa o construcción de un producto, o también durante las 

experiencias que vive la persona con la finalidad de ayudar a mejorar sus 

procesos y acciones. Para Blom et al, 1971 (citado por Martínez, 2012) además, 

de proporcionar información sobre los avances el aprendizaje, sirven para que 

los maestros mejoren sus decisiones instruccionales; es decir, la información 

obtenida contribuye a mejorar la calidad de enseñanza ya que permite al docente 

incorporar en sus prácticas pedagógicas diversos enfoques relacionados a los 

estilos de aprendizajes, tipos de inteligencia, entre otras características que 

puedan presentar los estudiantes. 

Es así que Bloom establece su sistema de enseñanza Mastery Learning, que 

consiste en la aplicación de la evaluación formativa durante periodos cortos, 

ofrecer instrucciones correctivas de manera individual para reducir las brechas 

existentes entre los estudiantes avanzados y los menos avanzados. Así mismo, 

para Sadler, 1989 (citado por Martínez, 2012) los resultados son usados por los 

propios estudiantes para reflexionar sobre los logros de sus objetivos; sin 

embargo, considera que la evaluación para que sea formativa debe describir tres 

aspectos importantes: 

Primero, el propósito de la enseñanza y del aprendizaje. Segundo, el momento 

real en la que se encuentra el estudiante en relación a los aprendizajes que será 



 

el punto de partida de nuevas acciones. Tercero, las orientaciones pertinentes 

que permitirán a los estudiantes lograr los aprendizajes esperados. 

Además, Black y Wiliam, 2009 y Brookhart, 2009 (citado por Bizarro et al, 2019) 

consideran que la evaluación es formativa cuando las evidencias de los 

desempeños de los estudiantes son elaboradas, explicadas y utilizadas por los 

docentes y los estudiantes para realizar nuevas decisiones sobre el proceso de 

aprendizaje de esta manera obtener nuevos progresos en los desempeños. Por 

otro lado; Stiggins, 2008 (citado por Martínez, 2012) concibe la evaluación 

formativa como un nuevo paradigma evaluativo centrado en los estudiantes, son 

ellos los protagonistas de los resultados, sobre todo se debe considerar el 

impacto emocional de las evaluaciones, éstas tendrían que ser pertinentes.  

Para el Ministerio de Educación (2016) desde un enfoque por competencias, la 

EF es un proceso constante y organizado que permite recoger y analizar los 

avances de los estudiantes para identificar y valorar el desarrollo de los 

aprendizajes y el de las competencias. En este sentido, se resalta la intervención 

oportuna y pertinente del docente en la toma de decisiones que ayuden a mejorar 

las experiencias de aprendizaje y enseñanza. Mientras que, Anijovich y Capelleti 

(2017) manifiesta que la EF es una gran ocasión para que los estudiantes 

manifiesten sus saberes, puedan observar sus avances, logros y aprendan a 

aceptar sus debilidades, errores y fortalezas en el transcurso de sus 

aprendizajes. 

Después de haberse realizado una revisión sistemática de las concepciones que 

tienen diversos teóricos respeto a la evaluación formativa y siguiendo los aportes 

de Anijovich (2020), y los lineamientos de evaluación en el Currículo Nacional de 

Educación Básica (Ministerio de Educación, 2016) se puede definir, como el 

conjunto de acciones pedagógicas, organizadas, planificadas, y que son 

ejecutadas durante la experiencia de aprendizaje; tiene una concepción 

constructivista en cuanto que los estudiantes son los protagonistas del 

aprendizaje. Enfocados en analizar las evidencias recolectadas para identificar 

logros y dificultades en relación a los propósitos de aprendizaje, permitiendo 

realizar diversos comentarios y plantear nuevas estrategias para que los 

estudiantes logren sus aprendizajes, motivándolos a que realicen reflexiones 

sobre su aprendizaje real y partir de ahí realizar nuevas acciones.  



 

La EF demanda al docente un amplio conocimiento de sus disciplinas para que 

pueda atender de manera oportuna y pertinente las múltiples experiencias 

(dudas, conflictos, interrogantes, entre otras) que van experimentado sus 

estudiantes durante el proceso, de esta manera aplica estrategias, cognitivas, 

verbales y emocionales para que se sientan seguros y motivados para conseguir 

los objetivos de aprendizaje. 

En cuanto a los ejes de la evaluación formativa, Anijovich en una conferencia 

realizada en el Perú (David Rengifo, 2021, 3m59s) y el Ministerio de Educación 

(2020), consideran tres aspectos relevantes durante este proceso; en primer 

lugar, informar a los estudiantes sobre aquello que se va evaluar incluyendo los 

criterios de evaluación; en segundo lugar, la evidencia, como un insumo para 

valorar el desarrollo de los desempeños de los estudiantes y; en tercer lugar, la 

retroalimentación como una acción del docente y del estudiante que ejercen con 

el propósito de perfeccionar sus formas de enseñar y de aprender. A 

continuación, se abordará un poco más de ellos. 

Con relación a la retroalimentación formativa, parece ser que la retroalimentación 

como elemento de la evaluación formativa, no es tan moderna como se piensa, 

ya en el siglo V a.C., en Atenas existía el gran filósofo griego Sócrates (Polo, 

2018) que, a través de la aplicación de la mayéutica o su método socrático (de 

Atenas, Ariza y Universidad de los Andes, 2017), el maestro conseguía que el 

aprendiz piense y descubra el conocimiento al realizar una serie de preguntas 

que generaban un espacio de diálogo dialéctico de igual a igual con la finalidad 

de alcanzar la verdad y adquirir nuevos saberes (De La Torre, 2003).  La 

mayéutica es un método contrario a los sofistas quienes cobraban por sus 

enseñanzas (Ramírez, 2017), consideraban que los conocimientos y la verdad 

eran trasmitidos por los maestros quienes eran los entes principales del diálogo 

ante sus discípulos (Álvarez, 2016).  

El término mayéutica proviene del vocablo griego maieutike que quiere decir el 

arte de ayudar a parir, según Sócrates el embarazo y parto son unas metáforas 

y analogías de los procesos a seguir para obtener el conocimiento (De La Torre, 

2003); un conocimiento que es parte de la vida del ser humano, que la tenemos 

desde antes de nacer pero que la perdemos al momento de nacer, y para 

recuperarla necesitamos la ayuda de alguien, ese alguien puede ser el maestro. 

Entonces, para Sócrates el ser humano es un embarazado de conocimiento, y 



 

que el maestro al igual que la partera nos ayudan a parir ese conocimiento a 

través del diálogo. (De La Torre, 2003) Sócrates, deja un claro ejemplo de lo que 

es la retroalimentación en la educación, espacios de diálogo estructurado y 

planificado para fortalecer los aprendizajes logrados de los estudiantes. 

Por otro lado; el concepto de retroalimentación en el idioma español y feedback 

en el inglés, están asociadas a diversas teorías sobre el problema de la 

evaluación. Sim embargo; el feedback se origina desde un enfoque 

comunicacional, gerencial y cibernético, el primero en utilizarlo fue Wiener en el 

año 1948 con la finalidad de reorientar los comportamientos de máquinas, 

personas o animales. Es así, que, en el ámbito de la cibernética, todo sistema 

tiene un intercambio de información entre emisor y receptor, este proceso de 

comunicación favorece la organización del sistema, mientras que, el feedback 

garantizará el equilibrio de dicha organización (Sánchez y Manrique, 2018).  

El concepto de retroalimentación surge por los años 70 como una respuesta al 

problema de la evaluación, pero también es el inicio de un cambio paradigmático 

en las formas de ver la evaluación de los aprendizajes (Sánchez y Manrique, 

2018). A continuación, se presenta la definición y un análisis sobre la 

retroalimentación formativa en los aprendizajes realizadas por diversos autores. 

Para Shute, 2008 (citado por Canabal y Margalef, 2017) es aquella información 

que el docente comunica a los estudiantes con la finalidad de que modifiquen 

sus pensamientos o acciones para mejorar sus aprendizajes; así mismo, dicha 

información le permite al docente perfeccionar sus experiencias de enseñanzas 

y para los estudiantes, contribuye a progresar en sus procesos y niveles de 

aprendizaje. Además; se enfatiza que, los mensajes utilizados por los docentes 

tienen que ser precisos, que se entienda y que estén orientados al aprendizaje.  

Por otro lado, Shute, 2008 (citado por Lozano y Tamez, 2014) sostiene que una 

información centrada en las tareas de los estudiantes y no en sus características 

personales, estaría promoviendo una retroalimentación efectiva. Sin embargo; 

suele darse el caso en que los estudiantes no utilizan la retroalimentación dada 

por el docente ya que la consideran poca efectiva, y además no se sienten 

conforme con dicha retroalimentación (Lozano y Tamez, 2014). Además, para 

que esta retroalimentación sea efectiva, es necesario que los estudiantes estén 

previstos de tres insumos, como lo manifiesta Sadler, 1989 (citado por Lozano y 

Tamez, 2014) primero, conocer el propósito de la tarea, segundo, la 



 

retroalimentación recibida se encuentra dentro de los estándares de aprendizaje 

y tercero, tener dominio o uso de estrategias que les permitan rectificar o 

autorregular sus procedimientos. 

En el caso de Hattie y Timperley, 2007 (citado por Lozano y Tamez, 2014) la 

consideran como la información que posee y distribuye una persona, que podría 

ser, un maestro, un compañero de equipo o incluso un libro, sobre los 

desempeños que muestran los estudiantes sobre una actividad de aprendizaje. 

Es decir, la retroalimentación es el efecto que tiene que darse después de 

plantear alguna tarea de aprendizaje. Según estos autores, la retroalimentación 

tiene como propósito que los mismos estudiantes identifiquen la diferencia que 

existe entre la tarea que entregó con la que debió hacer. Así mismo, le tiene que 

permitir corregir las acciones que realizó para alcanzar el propósito de 

aprendizaje. 

Mientras que Evans, 2003 (citado por Lozano y Tamez, 2014) la concibe como 

una herramienta correctiva que debe ayudar a los estudiantes a ordenar y aclarar 

sus inquietudes, y sobre todo un recurso que les permita mejorar sus 

aprendizajes. 

Según Stobart, 2010 (citado por Canabal y Margalef, 2017) la retroalimentación 

es una acción determinante para que la evaluación de los aprendizajes sea 

considerada formativa; en esta línea, Hattie y Timperley, 2017 (citado por 

Canabal y Margalef, 2017) afirman que la retroalimentación influye 

significativamente en los aprendizajes; así mismo, identifican y describen una 

tipología de retroalimentación como se observa a continuación. 

 

Tabla 1 

Tipos de retroalimentación 

Tipología Características 

Enfocada en las tareas. 
Información respecto a errores, avances, 

logros, limitaciones, etc. 

Enfocada en los procesos de 

las tareas. 

Información respecto a la comprensión de 

la tarea, procesos cognitivos y las 

estrategias utilizadas. 



 

Tipología Características 

Enfocada en la autorregulación. 
Orientada al desarrollo autónomo, el 

aprendizaje auto dirigido y el auto control. 

Enfocada en la persona. 

Resalta la actitud, el esfuerzo, la 

responsabilidad durante el aprendizaje y el 

progreso personal. 

Fuente: El Investigador 

 

Para Ferguson, 2011 (citado por Canabal y Margalef, 2017) cabe resaltar que 

una retroalimentación de calidad dirigida al desarrollo de los aprendizajes es 

percibida por los estudiantes; además, según Tillema, LeenKnech y Segers, 

2011(citado por Canabal y Margalef, 2017) los estudiantes valoran estas 

acciones mostrando mucha satisfacción sobre una retroalimentación formativa 

cualitativa y auténtica, Por consiguiente, para Wiggins, 2011 (citado por Canabal 

y Margalef, 2017) las voces de los estudiantes son valiosas ya que permitirán a 

los docentes replantear y mejorar sus formas de enseñar. Entonces, como lo 

afirma William, 2011(citado por Canabal y Margalef, 2017) para que la 

retroalimentación cumpla una función formativa, se debe prestar atención a la 

calidad de comunicación entre docentes y estudiantes, en especial en la forma 

de cómo trasmite la información el docente y cómo lo percibe el estudiante.  

Para Black y William, 2004 (citado por Osorio y López, 2014) la eficacia de la 

retroalimentación recaerá en la capacidad de los docentes, sobre todo cuando 

se trata de identificar las características personales y académicas del estudiante 

con la finalidad replantear sus estrategias y orientarlo hacia el desarrollo del 

aprendizaje. Asimismo, según López, 2010 (citado por Osorio y López, 2014) el 

proceso de retroalimentación debe ser en el momento, permanente y relevante, 

esta última entendida como aquellas descripciones que da el docente sobre la 

situación en la que se encuentra el estudiante, las dificultades mostradas en las 

tareas y las sugerencias para alcanzar las metas (Osorio y López, 2014). 

Según el Ministerio de Educación (2018) considera cuatro tipos de retroalimentar 

los aprendizajes: estos son: 

Por descubrimiento o reflexión, se refiere a orientar a los estudiantes para que 

mejoren sus aprendizajes a través del protagonismo y las reflexiones que 



 

realizan ellos mismos sobre las dificultades y errores presentadas durante el 

proceso, permitiéndoles establecer nuevas estrategias que les permita lograr los 

aprendizajes propuestos. Mientras que el docente considera esas dificultades o 

errores como oportunidades de aprendizaje tanto para él como para el 

estudiante; a este segundo, lo acompaña para que reflexione sobre aquellas 

decisiones que tomó y que lo condujo a esos errores. 

Descriptiva, es cuando el docente ofrece a los estudiantes información suficiente 

de manera oportuna con la finalidad que mejore sus aprendizajes, describe 

aquellas estrategias o decisiones que les está permitiendo lograr los 

aprendizajes previstos, y la vez se le da sugerencias para que puedan mejorar 

sus productos. 

Elemental, cuando el docente se limita a mencionar si son correctas o incorrectas 

las evidencias dadas por el estudiante a través de sus respuestas y 

procedimientos, en sus observaciones consideran alguna pregunta cómo, “si 

estás seguro de tu respuesta” y en otras observaciones el docente le da la 

respuesta correcta sin ofrecerle mayor información. 

Incorrecta cuando el docente al carecer de formación pedagógica disciplinar 

proporciona a los estudiantes informaciones y/o procedimientos erróneos sobre 

aquello que es correcto o incorrecto, por consiguiente, los estudiantes no logran 

desarrollar sus aprendizajes según el currículo. 

Según Anijovich y Cappelleti (2017) el término retroalimentación ha sido 

abordado desde la psicología en los años setenta, ha sido considerada como 

medios para dar a conocer a los estudiantes sobre aquello que está bien y lo que 

está mal; pero, desde una perspectiva conductista. Sin embargo; los países 

anglosajones lo relacionan con la intención de corregir y, los países francófonos 

lo conciben como adaptación y regulación e los aprendizajes. Mientras que, en 

los países de Latinoamérica, la retroalimentación está asociada en correcciones, 

muestras de errores y calificaciones, minimizando la naturaleza del aprendizaje; 

es decir, el estudiante al aceptar los errores, las correcciones y calificaciones de 

sus maestros, pero desconocen las acciones a seguir para mejorar sus 

aprendizajes, entonces dejaron ser los protagonistas de las distintas 

experiencias pedagógicas (Allal y López, 2005, citado por Anijovich y Cappelletti, 

2017). 



 

Según Anijovich (2020) la retroalimentación es una gran referencia para los 

estudiantes porque les permite comprender sus procesos de aprendizajes, sus 

desaciertos y cómo superarlos, dándose la oportunidad de autorregular sus 

acciones. En ese sentido, el docente cumple un rol muy muy importante, de 

orientador para que los estudiantes puedan lograr el propósito del aprendizaje.  

Entonces, cuándo la retroalimentación es formativa, según Anijovich (2020) es 

considerada como tal cuando favorece al estudiante en la modificación de los 

procesos cognitivos y conductuales, y acorta la distancia entre el aprendizaje 

inicial y los esperados, de esta manera contribuye para que se puedan alcanzar 

los estándares establecidos, pero también tiene implicancia en la autoestima de 

los estudiantes y docentes porque genera una motivación constante hacia los 

aprendizajes. Es formativa porque promueve una participación activa y reflexiva 

de los educandos en la construcción de sus aprendizajes, activando 

constantemente sus capacidades meta cognitivas en los aprendizajes; además, 

estas evidencias se encuentran articuladas con los criterios, estándares o 

propósitos.  

Por último, si es específica y la información contribuye a otros docentes para 

cumplir las metas educativas, y además promueve acciones reflexivas para 

mejorar las experiencias de enseñanza, entonces la retroalimentación es 

formativa. 

Acerca de las dimensiones de la retroalimentación, para Anijovich (2020) es 

atendida desde dos dimensiones. 

La primera, las estrategias de retroalimentación, que se encuentran asociadas a 

cuatro aspectos como se presenta a continuación: 

- El tiempo, según Shute, 2008 (citado por Anijovich, 2020) establece una 

diferencia entre la retroalimentación inmediata y la diferida. La primera, 

permite que el estudiante se siga esforzando en corregir errores sencillos 

con la finalidad de cumplir con su tarea. Mientras que la segunda; es 

pertinente, porque permite desarrollar aprendizajes complejos partir de las 

evidencias, las preguntas o sugerencias que hacen los docentes, 

demanda mayor tiempo, ejerce otro nivel cognitivo como el análisis, la 

reflexión o comparar sus trabajos con otros. 

- La cantidad, un error de retroalimentar los aprendizajes por parte de los 

docentes está en que se busca dar recomendaciones a todo lo que se 



 

observa con la finalidad de justificar una calificación. Sin embargo, con 

este aspecto se busca que los docentes focalicen la retroalimentación 

sobre aquello que favorecerá los aprendizajes esperados (Anijovich, 

2020). 

-  La forma, partiendo de la premisa, que los estudiantes son y aprenden 

de manera diferente, es necesario realizar la retroalimentación de 

diversas formas pueden ser a través de comentarios escritos o a través 

del diálogo. Así mismo, es importante considerar el tono de vos, los que 

se dice, los gestos, ya que, una cercanía empática determina una buena 

comunicación entre docente y estudiante, y el mensaje que se quiere 

trasmitir es recibido tal cual es (Anijovich, 2020). 

- El grupo de clase, según Anijovich (2020) se puede realizar la 

retroalimentación de manera personal, a todo el grupo o en grupo 

pequeños. A nivel personal, permite centrarse en el aprendizaje esperado 

y en las estrategias utilizadas. Sin embargo, el gran número de 

estudiantes y el tiempo que implica hace que las devoluciones por parte 

del docente sean complicadas o difíciles.  

Si la retroalimentación se realiza a todo el grupo, el docente podrá 

identificar debilidades o errores comunes que requieren atenderlos para 

mejorarlos; en ese sentido, el docente devuelve las evidencias con las 

recomendaciones para que los estudiantes regresen a sus productos con 

la finalidad de mejorar, pero considerando las indicaciones del docente, 

estas indicaciones pueden estar relacionadas a, los procedimientos, 

estrategias o algunas conceptualizaciones. Sin embargo; para William, 

2011 (citado por Anijovich, 2020) esta forma grupal no siempre es 

pertinente, ya que los estudiantes no están identificando de manera 

personal sus debilidades sobre aquello que el docente manifiesta. Sin 

embargo, las retroalimentaciones grupales serán efectivas en la medida 

que los estudiantes muestren compromiso y conocimiento sobre sus 

debilidades y fortalezas. 

Para Anijovich (2020) la retroalimentación en pares resulta más efectiva 

la comunicación entre docentes y estudiantes favoreciendo la 

metacognición y el aprendizaje autónomo. Sin embargo; para que se de 

esta retroalimentación es necesario ofrecer un tiempo prudente para que 



 

los estudiantes piensen sobre el sentido de la actividad, las posibles 

estrategias a utilizar y los eventuales problemas que puedan presentarse, 

además de conocer el propósito y los criterios de evaluación. 

La segunda; el contenido: 

Hace referencia a aquellos componentes que los docentes seleccionan para 

realizar devoluciones a los estudiantes. Entre ellos tenemos: 

Las valoraciones sobre la persona, tiene como finalidad implicar de 

manera positiva en la autoestima del estudiante, de esta manera se 

generará mejoras en sus aprendizajes; Sin embargo; para Anijovich 

(2020), los docentes deben estar atentos, ya que, con estas expresiones 

positivas, los estudiantes pueden creer que todo está bien y que no 

necesitan mejorar sus desempeños. 

Las valoraciones sobre los desempeños y las producciones, tiene como 

finalidad implicar en la calidad y profundidad de sus producciones, y en 

las formas en que se desempeñan los alumnos para alcanzar sus 

aprendizajes (Anijovich, 2020). 

Las valoraciones sobre los procesos de aprendizaje, en este componente 

la retroalimentación se enfoca en las estrategias y procedimientos 

utilizados por los estudiantes, así como en sus fortalezas, también incluye 

los obstáculos que les impiden reconocerse como tal (Anijovich, 2020). 

Cabe resaltar que la retroalimentación es un proceso continuo, en algunas 

veces se les puede indicar a los estudiantes que vuelvan a presentar sus 

producciones, ya que la finalidad es que aprenda de manera autónoma. 

En cuanto a los modos de hacer retroalimentación formativa, según la propuesta 

de Anijovich (2020), propone cinco formas: 

- Primero, ofrecer preguntas con la finalidad de que los estudiantes puedan darse 

el tiempo para analizar o revisar sus productos y/o desempeños realizados 

durante aprendizajes complejos (Shut, 2008, como se citó en Anijovich, 2020), 

con esta acción los estudiantes desarrollan sus habilidades metacognitivas, 

respecto a los procedimientos realizados durante el desarrollo de la experiencia 

de aprendizaje. 

Segundo, describir y devolver los trabajos de los estudiantes considerando la 

articulación de las evidencias y los criterios de evaluación con los propósitos del 



 

aprendizaje. Esta acción se sugiere realizarla durante el desarrollo de la 

experiencia. 

Tercero, valorar los progresos y logros con la finalidad de conocer los avances 

de los estudiantes en relación a los niveles de aprendizaje mostrados 

anteriormente, estas valoraciones tienen que estar articuladas a los propósitos 

del aprendizaje, permitiendo a los estudiantes ser conscientes de sus progresos. 

Esta acción contribuye en la motivación de los aprendizajes sobre todo porque 

genera un impacto en la autoestima del estudiante, dándole sentido a las tareas 

que realiza. Se sugiere que esta acción se realice durante o al cierre de la 

experiencia. 

Cuarto, ofrecer sugerencias con la finalidad de sumar esfuerzos para disminuir 

la brecha entre el aprendizaje inicial y lo esperado. Esta acción es pertinente 

realizarla al inicio y durante la experiencia. 

Quinto, brindar andamiaje hace referencia al acompañamiento que ejerce el 

docente durante la construcción de los aprendizajes, partiendo de los logros 

iniciales hacia los esperados. Esta acción se recomienda realizarla al inicio y 

durante el desarrollo de la experiencia. 

Otra forma de realizar retroalimentación es la que propone Wilson, 2002 (citado 

por MINEDU, 2020) quien establece cuatro pasos a seguir a través de una 

estrategia denominada la escalera de la retroalimentación. Es una gran 

herramienta para los estudiantes y docentes porque promueve el hábito de la 

valoración, es una referencia y pautas que orientan hacia la búsqueda de la 

investigación de los aprendizajes, de esta manera contribuye a que los docentes 

y estudiantes cultiven una relación de empatía, confianza y apoyo constructivo. 

A continuación, se presenta los pasos que se propone para realizar una 

retroalimentación reflexiva dentro del marco de la evaluación formativa: 

Primer paso; realizar la acción de clarificar a través de preguntas en alguna 

información donde se considere poca clara o se haya omitido con la finalidad de 

que los estudiantes comprendan o hayan comprendido las acciones realizadas 

en su experiencia de aprendizaje. 

Segundo paso, valorar los aspectos positivos realizados en el trabajo 

desarrollado, las fortalezas, la honestidad. Esta acción genera un ambiente de 

aprendizaje empático, de respeto y colaborativo. 



 

Tercer paso; es la acción de expresar inquietudes respecto al trabajo que se está 

valorando, posiblemente se ha identificado algunos vacíos o cuestiones, frente 

a esta situación se plantea preguntas al estudiante para que genere nuevas 

soluciones y mejore sus experiencias de aprendizaje, manteniendo siempre el 

respeto y la empatía. 

Cuarto paso; es el momento de hacer sugerencias, frente a las deficiencias o 

problemas encontrados en el trabajo; sin embargo, estas deben ser descriptivas, 

claras y especificar los procedimientos que deben realizar los estudiantes para 

que alcanzar los aprendizajes esperados. 

Sobre la evidencia de los aprendizajes, la RAE (2021) define una evidencia como 

una certeza clara, carente de dudas. En el marco de los aprendizajes, Anijovich 

y Cappelletti (2017) consideran que los docentes como primera acción a realizar 

durante la evaluación es el recojo de información relevante las que les permitirán 

fundamentar los juicios de valor sobre los aprendizajes; a esta información, lo 

denominan evidencias de aprendizaje. Sin embargo, para lograr este propósito 

es conveniente generar situaciones de evaluación, planificar las evidencias y 

recogerlas (pruebas escritas, exposiciones, producciones, comportamientos, 

análisis de caso, etc.) a través de diversas técnicas e instrumentos. En la 

Resolución Viceministerial N° 094 (2020) el Minedu lo considera como 

producciones o actuaciones hechas por los mismos estudiantes que permiten a 

los docentes identificar e interpretar los aprendizajes de acuerdo a los niveles de 

desarrollo de las competencias o de los aprendizajes esperados.  

Con relación al aprendizaje, para el diccionario etimológico castellano, el término 

aprendizaje está compuesto por dos raíces latinas que significan acción y efecto 

de instruirse (DECEL, 2022); mientras que para la Real Academia Española 

(2021) esta acción y efecto de aprender está asociado al arte, a un oficio u otra 

cosa, lo define como la adquisición a través de la práctica de una conducta que 

perdura. 

 En cuanto a las teorías del aprendizaje, en este apartado se menciona las 

principales teorías contemporáneas del aprendizaje; así como a sus 

representantes, quienes dan sustento de ello. Así mismo se presenta una breve 

descripción sobre las formas de adquirir el aprendizaje.  

Teoría Conductista de Jhon Watson, llamada también psicología de la conducta, 

para él la psicología ya no estará centrada en la conciencia de la persona, 



 

justificará el uso de procedimientos rigurosos para tratar la conducta observable 

y concibe el entorno al conjunto de estímulos y respuesta. Esta teoría surge con 

el socialismo inglés, el funcionalismo de américa y la teoría de Darwin quienes 

consideran que el ser vivo se adapta al entorno. Asimismo, sus experimentos 

realizados con animales les permite afirmar que solo se estudia aquello que es 

observado, dejando de lado algunos factores internos como los sentimientos. 

Sobre el aprendizaje sostiene que todo comportamiento, emociones, hábitos, el 

pensamiento y el propio lenguaje son respuestas que pueden ser observables, 

medibles y aprendidas (Pellón, 2013). 

Teoría del Conductismo Radical de Frederic Skinner, sostiene que la psicología 

está orientada a estudiar la conducta observable de las personas e interacción 

con su entorno. Skinner a diferencia de Watson, considera que los aspectos 

internos si deberían incluirse en los estudios. Sus estudios centrados en el tipo 

de aprendizaje, denominado condicionamiento operante, se produce como 

resultado de un estímulo generado por la conducta humana. Asimismo, sobre los 

comportamientos o aprendizajes complejos como podrían ser la resolución de 

problemas o el lenguaje, estas pueden ser estudiadas considerando su relación 

existente con la finalidad que tiene para la persona a través de un refuerzo 

positivo o negativo (Pellón, 2013). 

Teoría del constructivismo social de Lev Vygotsky, sostiene que toda persona es 

el resultado de la interacción con su contexto histórico y social; además, el 

lenguaje cumple un rol importante en este proceso. En ese sentido, el 

conocimiento es aquel proceso que permite la interacción de las personas con 

su entorno físico, social y cultural. Así mismo, considera dos funciones mentales; 

una, inferior; y la otra, superior. Las funciones inferiores están desde el 

nacimiento y están caracterizadas por los genes de cada persona. Sin embargo, 

la conducta que se desprende de estas funciones es limitada a una respuesta al 

ambiente. Mientras que, las superiores se logran por medio de la interacción 

social y se encuentran enmarcadas por la sociedad en la que se encuentra la 

persona (Vielma y Salas, 2000). 

Teoría Cognitivista de Jean Piaget, Albert Bandura y Jerome Bruner, sus 

propuestas están enmarcados desde el enfoque conductista, estas ofrecen 

información relevante sobre las características de la mente del niño y cómo estas 

estructuras le permitirán alcanzar el aprendizaje. Por consiguiente, para el 



 

docente conocer los aportes de la teoría cognitiva, le permitirá diseñar y ejecutar 

su trabajo pedagógico considerando que el niño es el protagonista en el proceso 

del aprendizaje (Vielma y Salas, 2000). 

Teoría Cognitivo Social del Aprendizaje, sostenida por Albert Bandura, esta 

denominación teórica se da en los años 80; considera que todas las personas 

son capaces de apropiarse de diversas habilidades y conductas a través del 

método operante e instrumental; es decir a través de este modo se adquiere el 

aprendizaje y no a través del modelo conductista. Este modelo resalta la 

intervención de los procesos cognitivos durante la observación y la imitación, 

permitiendo a la persona decidir si imita la conducta o no. Así mismo, sostiene 

que la conducta se puede adquirir utilizando el aprendizaje instrumental. 

Para esta teoría los procesos cognitivos son aquellas capacidades que permiten 

reflexionar y simbolizar, como también la prevención de las consecuencias a 

través de procesos cognitivos como la comparación, la generalización y la 

autoevaluación. Por consiguiente, la adquisición de conductas está 

condicionadas al ambiente, así como a los factores personales (Vielma y Salas, 

2000). 

Teoría Observacional, propuesta por de Albert Bandura, el aprendizaje se da a 

través de la observación, cuando una persona observa la conducta que produce 

otra o la de un modelo: y si este modelo recibe una recompensa, entonces el 

sujeto también podrá dar respuesta cuando se le da la oportunidad.  

Si bien es cierto la conducta se aprende a través de las acciones del 

condicionamiento operante y clásico, esta también puede desarrollarse por 

medio de la observación y las representaciones simbólicas de las conductas y 

respuestas de otros individuos y situaciones (Bandura y Walters, 1974) 

Teoría Completa del Desarrollo Cognoscitivo, sostenida por Jean Piaget, quien 

concibe al aprendizaje como una reorganización de estructuras mentales; 

además considera que el desarrollo de la inteligencia es todo un proceso de 

reestructuración que se inicia con una experiencia externa, que genera un 

conflicto o desequilibrio cognitivo, permitiéndole modificar las estructuras 

existentes para generar nuevos saberes y/o esquemas durante el desarrollo de 

la persona (Saldarriaga, et al, 2016). 

Para este teórico, la inteligencia está compuesta por dos procesos cognitivos, la 

organización y la adaptación; la primera, consiste en las etapas de conocimientos 



 

que permitirán que las conductas se manifiesten de diversas maneras y en 

situaciones concretas; y la segunda, está relacionada al proceso de asimilación 

que consiste en adquirir la información, y de acomodación que vendría a ser la 

restructuración mental sobre la nueva información. Por otro lado; el desarrollo de 

la inteligencia es considerado por Piaget, 1969 (citado por Saldarriaga et al, 

2016) como los procesos que están determinado por cuatro etapas, que va 

desde el nacimiento hasta la adolescencia, estas son: sensorio motriz, pre 

operacional, concreta y lógico formal; cabe resaltar que en cada estadio los 

niveles de restructuración son superiores a las anteriores. 

Teoría Constructivista, según Jean Piaget, este término hace referencia al 

estudiante, es él quien construye sus aprendizajes a través de las tareas que 

realiza, pues el aprendizaje no se encuentra en los objetos, o anteriormente a 

las personas, sino que es el resultado de la acción activa del estudiante; en otras 

palabras, concibe al conocimiento como el resultado de una construcción 

ejercida por el mismo estudiante cuando sus dimensiones cognitivas y los 

factores sociales interactúan. Además, resalta el proceso interno que realizan los 

sujetos para construir su propio aprendizaje. Otro aporte que da esta teoría, es 

que el aprendizaje no es el almacenamiento de conocimientos, es necesario 

realizar procesos cognitivos de asimilación, que permitirá relacionar los saberes 

previos y los nuevos, y de acomodación para restructurar el conocimiento 

(Saldarriaga et al, 2016). 

Por otro lado; Según Piaget, existe diferencia entre el aprendizaje en sentido 

restringido y el sentido amplio; la primera, está relacionada a la adquisición del 

conocimiento a través de las experiencias y del aprendizaje, y la segunda, se 

encuentra relacionada a herramientas, técnicas e instrumentos de conocimiento 

(Saldarriaga et al, 2016). 

Teoría del Aprendizaje Colaborativo, sustentada en los aportes del 

constructivismo social. Desde esta perspectiva el aprendizaje es producto del 

protagonismo y responsabilidad del estudiante y a la vez es corresponsable del 

aprendizaje de los integrantes del grupo. Asimismo, para el estudiante esta 

experiencia colaborativa provoca una de dependencia positiva por aprender de 

y con sus pares que posteriormente será integrado en sus aprendizajes previos 

para generar nuevos saberes. En este sentido el docente cumple un rol 

importante porque tendrá que diseñar diversas estrategias y recursos para que 



 

los estudiantes pongan en manifiesto el diálogo, la interacción, la cooperación, 

la retroalimentación y el esfuerzo hacia un fin común (Galindo et al, 2012). 

El aprendizaje significativo de Ausubel, se convierte en una propuesta educativa 

que busca dar respuesta al conductismo imperante; el aprendizaje es concebido 

de manera dinámica y activa, y el estudiante aprende aquello que es descubierto 

por él mismo (Rodríguez, 2011).  

Según Ausubel, 1976 (citado por Rodríguez, 2011) los estudiantes construyen 

sus aprendizajes a partir de sus experiencias cognitivas que pueden ser ideas, 

conceptos, u otros aspectos que ya poseen que al ser manipuladas con los 

nuevos saberes permite mejorarlas e inclusive hacerlas significativas. Según 

Ausubel, 1976 (citado por Rodríguez, 2011), este factor es determinante para 

que los estudiantes aprendan. Entre los aprendizajes por descubrimiento y 

mecánico, el autor en uno de sus estudios actualizados, le da mayor relevancia 

al aprendizaje por recepción ya que la considera significativa. 

Este aprendizaje significativo basado en la recepción es la que permitirá adquirir 

nuevos saberes a partir de la experiencia con los materiales significativos; es 

decir, estos materiales predisponen, motivan las estructuras cognitivas de los 

estudiantes sin ningún tipo de condicionamiento; permitiendo que las estructuras 

cognitivas puedan interactuar con los materiales y anclar nuevos saberes. Cabe 

resaltar dos aspectos; primero, que el material de aprendizaje por sí solo ya es 

significativo; y segundo, para lograr este tipo de aprendizaje tiene que haber una 

actitud significativa sobre el aprendizaje (Ausubel, 2002). 

Entre los tipos de aprendizaje significativo mediante la recepción, el autor 

menciona tres; el primero, llamado representacional que se asemeja al 

aprendizaje memorista, es el más elemental, se caracteriza porque atribuye 

significados, significatividad a los símbolos sin arbitrariedad. Segundo; 

aprendizaje de conceptos, este está relacionado a conocer los nombres de tales 

conceptos que podrían ser, una cosa, una experiencia, un evento o una 

situación, etc., que tienen caracteres o atributos comunes y son representados 

a través de un símbolo. Sin embargo, el aprendizaje representacional es el inicio 

de la ruta para lograr el aprendizaje de conceptos. Cabe decir que, estos 

conceptos pueden ser percibidos, manipulados, comprendidos y transmitidos sin 

ningún tipo de dificultad. Tercero; el aprendizaje significativo de proposiciones, 

este vas más allá de conocer los significados de las palabras, consiste en 



 

relacionar, interactuar (anclaje) las experiencias de una tarea significativa con 

aquellas que existen en la estructura cognitiva para que surjan nuevos saberes 

(Ausubel, 2002). 

Ausubel (2002) hace una comparación entre los procesos del aprendizaje 

significativo y el memorístico, en donde considera que el aprendizaje 

memorístico no genera ninguna adquisición de significados; es decir; su 

estructura cognitiva lo adquiere de manera mecánica y arbitraria, el estudiante 

no tiene la posibilidad de decodificar las palabras, lo recepciona de manera 

literal. Mientras lo significativo está en la relación con el material de manera 

sustancial con los saberes existentes de los estudiantes; es decir, el docente 

puede utilizar algunas imágenes, figuras y/o símbolos significativos. De esta 

manera el aprendizaje pasa a ser significativo porque genera una interacción de 

los saberes más resaltantes de la estructura cognitiva con la nueva información 

pasando a formar parte de la estructura cognitiva de manera sustancial y no 

literal. 

Respecto al aprendizaje basado en la recepción y por descubrimiento; Ausubel 

(2002) establece que la diferencia está en el contenido de aquello que debe 

aprenderse, si el estudiante lo recepciona o lo descubre; en otras palabras, en el 

primer aprendizaje se ofrece el contenido en forma de proposición esencial, 

donde el alumno no tiene que comprender ningún planteamiento de problema 

porque no lo hay; Mientras que, en el por descubrimiento, los estudiantes tienen 

que descubrir los contenidos y desarrollar proposiciones que contribuyan a 

solucionar los problemas planteados. Sin embargo, estos dos aprendizajes se 

pueden evidenciarse en diferentes etapas del proceso de solución de problemas. 

Para Ausubel (2002) el aprendizaje basado en la recepción es activo; pero para 

ello se necesita un nivel de análisis para conocer qué aspectos cognitivos que 

ya existen son los adecuados al nuevo material potencialmente significativo; 

además de conocer las diferencias, semejanzas y darle soluciones a aquellos 

conflictos entre los saberes nuevos y los ya establecidos; se requiere replantear 

el material de la experiencia de aprendizaje de acuerdo al vocabulario y las 

características cognitivas de los estudiantes. 

El aprendizaje significativo se adquiere a través de un proceso de asimilación, 

que consiste en la interrelación del contenido que será aprendido y con la 

estructura cognitiva que ya existe generando una estructuración entre los nuevos 



 

significados y los antiguos lo cual permitirá modificar y formar una nueva 

estructura cognoscitiva. Este proceso de asimilación considera tres aspectos; 

primero, se debe dar el anclaje entre el material que se va aprender y los saberes 

ya existentes en la estructura cognoscitiva; segundo, el producto esta interacción 

entre los nuevos saberes y los existente generan los primeros significados; y 

tercero, la unión cognitiva de esa distancia entre los nuevos saberes con las 

existentes que cumplen la función de anclaje (Ausubel, 2002). 

Para Ausubel (2002) el aprendizaje significativo corresponde a una primera 

etapa del proceso de asimilación es solo la primera etapa, ya que esta incluye 

otra etapa inmediata, natural que no es posible evitarla; esta es la retención y el 

olvido. Según estos procesos, el aprendizaje no termina con los nuevos 

significados adquiridos, sino que debe continuar con un proceso natural que 

vendría a ser la retención y/o el olvido; es decir, todo aquello que se aprende o 

bien se retiene o se olvida. Después de revisar la literatura sobre las bases 

teóricas que dan un soporte epistemológico a este estudio, y que servirán para 

realizar la triangulación del estudio, se presenta la metodología de esta 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y Diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación,  

La investigación que se realizó fue básico. Según Escudero y Cortez (2018) 

también la denominan teórica o pura porque está enfocada únicamente en los 

argumentos teóricos. Por otro lado, no buscó realizar algún tipo de medición o 

acciones prácticas. Según Baena, 2009 (citado por Escudero y Cortez, 2018) 

señalan que la investigación básica consiste en estudiar un problema con la 

finalidad de buscar nuevos conocimientos, descubrir leyes y principios, así como 

profundizar conceptos científicos las cuales serán de gran ayuda cuando se trata 

de estudiar algún fenómeno. Por consiguiente, el tipo de investigación que se 

asumió en el estudio tuvo como propósito, generar nuevas epistemologías, 

contribuir y/o modificar las teorías existentes con respecto al fenómeno que se 

estudió, en este caso es el proceso de la retroalimentación desarrollado por los 

docentes en los aprendizajes de los estudiantes. 

El estudio fue tratado desde la perspectiva cualitativa porque el recojo de la 

información que se realizará en el mismo ambiente natural con estrecha relación 

entre participantes e investigador. Además, considerando los aportes de Strabin, 

y Corbin, 2002 (citado por Ñaupas et al, 2018), los datos recolectados no fueron 

medidos, ni se hicieron análisis estadístico (sino que se analizó e interpretó los 

datos desde las experiencias de los participantes con su contexto y/o realidad 

(Hernández et al, 2010; Escudero y Cortez, 2018). Además, la característica 

principal de su metodología era ajena a la cuantificación, por consiguiente, se 

basó en las descripciones y observaciones de un fenómeno. 

 

3.1.2. Diseño de la investigación 

Según Escudero y Cortez (2018) los diseños asumidos en una investigación 

cualitativa, pueden ser, descriptiva e interpretativa. Dentro de una descriptiva hay 

diseños etnográficos, fenomenológico y biográficos. Por otro lado, para 

Hernández et al (2010) el diseño del enfoque cualitativo es la forma de cómo se 

va desarrollar todo el proceso del estudio. En la descripción de la realidad 

problemática se identificó el objeto de estudio que consistió en interpretar el 

Proceso de Retroalimentación que desarrollan los docentes en los aprendizajes 



 

de los estudiantes. Por consiguiente, el estudio fue abordado con un diseño 

fenomenológico con tipo descriptivo (Escudero y Cortez, 2018) ya que se buscó 

describir e interpretar un fenómeno desde la perspectiva de los propios 

participantes, interpretar y entender el significado que dan estos a un fenómeno 

concreto, sin considerar explicaciones causales. Sin embargo, los diseños 

cualitativos al momento de establecerse estás pueden ser flexibles, interactivas 

y reflexivas.  

Respecto al nivel de investigación, Arias (2012) hace referencia a la profundidad 

en la que es abordada el fenómeno de estudio. Desde una perspectiva 

cualitativa, este nivel está compuesto por dos categorías, los descriptivos e 

interpretativos. Los estudios descriptivos están centrados a realizar una 

descripción profunda y compleja de un fenómeno o variable desde la información 

obtenida tal como es, como ocurre, lo que se observa, lo que se dice y como lo 

dice; además, estas informaciones se presentan en forma narrativa. Por 

consiguiente, el nivel de investigación que se realizó es descriptivo porque busca 

describir la experiencia de los docentes frente a los procesos de 

retroalimentación en los aprendizajes de los estudiantes. 

 

3.2. Categorías, Sub categorías y Matriz categorial  

A partir del análisis y la codificación de las entrevistas realizadas en la muestra 

inicial, se anuncia a continuación la categoría y sub categorías de manera a priori 

consideradas en la investigación. 

 

Tabla 2 

Categorías y sub categorías 

Fuente: El Investigador 

 

 

Categoría Sub categorías 

Retroalimentación 

Reforzamiento 

Criterios de evaluación 

Estado emocional 

Estrategias de retroalimentación 

Pensamiento crítico 



 

3.3. Escenario de estudio 

La investigación se realizó en la Institución Educativa Fe y Alegría N° 29 

perteneciente a la Ugel de Ventanilla, ubicada en el distrito del mismo nombre, 

perteneciente a la Región del Callao. Dicha Institución es pública con gestión 

privada en convenio con el sector educación, asimismo, la promotoría está a 

cargo de los sacerdotes jesuitas pertenecientes a la Compañía de Jesús y las 

religiosas del Instituto Mercedarias Misioneras, son 40 años de servicio 

educativo hacia la comunidad de Ventanilla; además, cuenta con dos niveles 

educativos, primaria y secundaria.  

El colegio en la actualidad cuenta con 1129 estudiantes, 624 son de primaria y 

505 de secundaria, provenientes de las zonas, de Pachacútec, Oquendo, 

Ventanilla Alta, Las Lomas y Angamos. Con respecto al personal profesional, la 

componen 1 directora, 1 sub directora de primaria y 2 sub directores de 

secundaria, 54 docentes, 22 profesoras de primaria, 32 de secundaria, entre 

ellos 13 son nombrados y 19 contratados, así como 5 personas encargadas de 

la administración y el mantenimiento del colegio. A diferencia de los estudiantes 

los docentes provienen de diversos lugares de las regiones de Lima y Callao. 

 

3.4. Participantes 

Respecto a la selección de la muestra, tanto Hernández et al (2010); Izcara 

(2014) coinciden respecto al tamaño y tipo de muestra, para ellos, desde una 

perspectiva cualitativa la selección de los participantes puede ser intencional y 

por conveniencia; es decir, el investigador fue el responsable de decidir quiénes 

participan y cuál será el tamaño de la muestra. Sin embargo, los mismos autores 

manifiestan que, para realizar la selección y el tamaño de muestra, el 

investigador debe considerar criterios y procedimientos que contribuyan a la 

realización de la investigación.  

Por consiguiente, en esta investigación la muestra inicial se formó de manera 

intencional, esto debido a que se busca que los participantes ayuden a lograr el 

objetivo de la investigación, asimismo, es por conveniencia, porque los 

participantes seleccionados ofrecieron información relevante y profunda sobre el 

fenómeno de estudio, ya que cuentan con varios años enseñando en la 

institución y con mucha experiencia acompañando en los aprendizajes de los 



 

estudiantes, así como monitoreando y acompañando a los profesores en la 

mejora de su práctica pedagógica.  

Por otro lado; los participantes seleccionados cuentan con disposición para 

cooperar con el desarrollo de la presente investigación; sin embargo, después 

de analizar la validez de la muestra inicial se vio conveniente incluir otros 

integrantes que cumplan funciones distintas al de los maestros y al del directivo 

con la finalidad recoger nuevas experiencias sobre el fenómeno estudiado, es 

así que se integraron tres estudiantes del VII ciclo a la muestra definitiva 

quedando de la siguiente manera. 

 

Tabla 3 

 Participantes del estudio – Muestra  

Fuente: El Investigador 

 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La elección de la técnica e instrumento de recogida de información estuvo 

determinada por la finalidad del estudio, a la pregunta y objetivos de la 

investigación, así como a las circunstancias de los participantes y a las 

limitaciones prácticas que pueda enfrentar el investigador (Izcara, 2014). 

La técnica que se utilizó para recoger la información cualitativa fue la entrevista. 

Esta técnica permitió recoger información que posiblemente no se observa en la 

interacción con los participantes. Según Hernández et al (2010). La entrevista es 

una reunión entre el investigador y los participantes para conversar e 

intercambiar información, asimismo, Janesick, 1998 (citado por Hernández et al, 

N° Código Función Área Condición Escala 
Tiempo de 

servicio 

1 F03 Sub directora Sub dirección Nombrada IV 21 años 
2 F04 Docente CYT Nombrada III 22 años 
3 F05 Docente Comunicación Nombrada II 20 años 
4 F06 Docente Matemática Nombrado III 20 años 

5 F07 Docente Ciencias Sociales Nombrada II 20 años 

N° Código Función Grado Nivel Ciclo Edad 

6 FA1 Estudiante 5° Secundaria VII 17 años 

7 FA2 Estudiante 4° Secundaria VII 16 años 

8 FA3 Estudiante 3° Secundaria VII 14 años 



 

2010) considera que a través de las preguntas y respuestas que se dan en una 

entrevista se obtiene una comunicación y construcción de significados en 

referencia a un asunto específico. Sin embargo, según la tipología de esta 

técnica, la entrevista que se utilizó fue la semiestructurada por que se basó en 

una guía de preguntas donde el investigador tenía autonomía para añadir nuevas 

preguntas que ayuden a clarificar algunos conceptos o para adquirir mayor 

información (Hernández et al, 2010) 

Respecto al instrumento que se aplicó en la investigación para recoger 

información, se diseñaron guías de entrevistas semiestructuradas con la 

finalidad de enfocarse en aquellos elementos que describían esa experiencia 

que tienen los docentes con la retroalimentación en los aprendizajes de los 

estudiantes y para recoger información más profunda a través de las entrevistas 

que se realicen con los entrevistados (Hernández et al, 2010) 

 

3.6. Procedimientos 

Respecto a los procedimientos que se siguieron, se diseñó una ruta de acciones 

que facilitó el recojo y análisis de los datos cualitativos, así como lo señalan 

Hernández et al (2010). Primero, se realizó una inmersión al escenario de estudio 

y se solicitó a las autoridades y a los participantes la autorización para recoger 

información sobre el fenómeno a tratar. Segundo, se estableció una muestra 

inicial para programar y ejecutar las entrevistas con la finalidad de realizar la 

recolección de datos. Tercero, se evaluó la muestra inicial para corroborar su 

pertinencia o si requiere hacer algunos reajustes. Cuarto, analizó los datos 

obtenidos para definir las unidades de análisis y extraer las categorías 

emergentes. Quinto, una vez evaluada la pertinencia de la muestra se recogió 

más datos para realizar el análisis final, se definió las unidades de análisis para 

determinar las categorías finales y se realizó el proceso de triangulación de toda 

la sistematización. Por último, con la finalidad de preparar, organizar, agrupar, 

analizar e interpretar la información recabada se utilizó como herramienta de 

apoyo el software Atlas –Ti.  

 

3.7. Rigor científico 

 El rigor en un estudio cualitativo tiene una equivalencia paralela a la 

confiabilidad y validez de los cuantitativos. En ese sentido, para impregnar el 



 

rigor científico en el desarrollo de esta investigación cualitativa se siguieron unos 

criterios de calidad, como se muestra en la tabla, así como lo señalan 

Hernández, et al (2010) y la RVI N° 062-2023 de la Universidad. 

 

Tabla 4 

Rigor del estudio  

Criterios Características 

Dependencia  Para alcanzarla, los datos van a ser comparados con otras 

investigaciones que recojan y analicen datos similares y 

generen resultados equivalentes.  

Credibilidad Para alcanzarla, se buscó interpretar la experiencia completa 

y profunda de los participantes. 

Transferencia La investigación podrá ser transferida cuando se encuentre 

alguna similitud entre el ambiente del estudio y otros 

ambientes, también podrá aplicar alternativas de solución a 

otros contextos. 

Confirmación Para lograrla, se evidenciará durante el desarrollo de la 

investigación la ausencia de sesgo, así como o alguna 

alteración y manipulación del estudio promovidos por los 

intereses personales del investigador. 

Fuente: El Investigador 

 

3.8. Método de análisis  

Las acciones de análisis que siguió la investigación es el inductivo, esto se debe 

a que conforme se fueron recogiendo los datos en el ambiente, de manera 

paralela se fue analizando, armando constructos y asociando la información con 

las teorías y otras investigaciones para generar inferencias generales 

(Hernández, et al, 2010). Sin embargo; Grawitz, 1984 (citado por Izcarra, 2014) 

manifiesta que este procedimiento de análisis demanda mucho tiempo, además 

de ser muy trabajoso, implica ser muy disciplinado, perseverante, mantener el 

rigor científico en todo el proceso y tener una gran percepción para identificar 

aquellos aspectos relevantes del fenómeno que se va a tratar. 

Ante dichas exigencias, la investigación realizada recurrió al software Atlas - ti 

como recurso tecnológico que ayudó al análisis de datos, así como a la 



 

decodificación, la preparación y la organización de los datos, además de 

relacionar códigos, las experiencias de los participantes con las teorías de 

acuerdo a las categorías y objetivos se elaboraron constructos a través de redes 

semánticas (Hernández et al, 2010). Sin embargo, el procedimiento más 

significativo que la asistencia del software fue la acción que realizó el 

investigador (Izcara, 2014), esto debido a que las herramientas electrónicas no 

podrán realizar el proceso reflexivo de manera holística (Mercado, 2020, citado 

por Izcara, 2014). 

Por consiguiente, siguiendo el método que sugiere Hernández, et al (2010) la 

investigación siguió el siguiente proceso de análisis. Se recogió información, 

para reflexionar sobre ellos, ordenarlas, transcribirlas, analizarlas, establecer 

categorías que se fueron determinado en relación al fenómeno que se está 

tratando, posteriormente se realizó la codificación donde las categorías fueron 

agrupadas según los códigos y las experiencias de los participantes y se 

ratificaron las categorías que se ajustaban al fenómeno y a los objetivos del 

estudio. Por último, tanto las categorías como las temáticas fueron analizadas 

para generar nuevas categorizaciones, hipótesis, teorías y/o paradigmas, así 

como, evaluar el rigor científico para realizar una descripción general. 

 

3.9. Aspectos éticos 

Según Ñaupas et al, (2018) la investigación científica se desarrolla dentro de un 

proceso riguroso que busca generar conocimientos confiables siguiendo 

diversas estrategias metodológicas con la finalidad de contribuir con la ciencia y 

la comunidad científica. Esto implica que el investigador deba realizar varias 

actividades como recabar información, determinar una muestra, realizar 

procedimientos, diseñar y aplicar tecnología; sin embargo, para lograr estos fines 

es necesario que el investigador esté preparado académicamente y 

axiológicamente para que los resultados sean rigurosos, veraces y auténticos, 

así como lo señalan los principios de probidad y competencia profesional y 

científica del Código de ética en la Resolución de Consejo Universitario N° 0470 

(Universidad César Vallejo, 2022). 

Es así que, el estudio que se realizó estuvo enmarcado sobre uno de los 

lineamientos de la Unesco (2021) quien promueve a nivel internacional una 

actitud más abierta respecto al acceso del conocimiento científico para superar 



 

las brechas de conocimiento y tecnología que existen en diferentes sociedades. 

Además, se encuentra dentro del principio de transparencia del código de ética 

de la Universidad. En este sentido, la investigación garantiza que los diferentes 

hallazgos obtenidos se puedan publicar en beneficio de la sociedad académica 

para generar nuevos conocimientos. 

Siguiendo el código de Nuremberg (Yaacov, 2015) a los participantes del estudio 

se les explicó previamente las características de la investigación, el proceso de 

su desarrollo y el propósito; asimismo, tuvieron el conocimiento transparente y 

necesario sobre el asunto, así como el consentimiento libre y consciente durante 

el desarrollo de las entrevistas. Además, ejercieron su autonomía en decidir 

sobre su participación, continuidad o alejamiento del estudio cuando lo requieran 

(Universidad César Vallejo, 2020) 

Por último, el desarrollo de la investigación estuvo sustentado sobre los 

siguientes valores éticos: 

- Amor para alcanzar la verdad, entendido la verdad según Popper, 1982 

(citado por Ñaupas et al, 2018) como aquella práctica y perseverancia del 

investigador para alcanzar el conocimiento científico a través de la 

aplicación del método científico de manera honesta con la finalidad de 

generar confianza y credibilidad en la comunidad científica. 

- Libertad porque el desarrollo de la investigación se encontró enmarcado 

sobre bases educativas, formativas y que contribuyan a la solución de 

algún problema social sin ningún tipo de interés que no sean académicas 

(Universidad César Vallejo, 2020) 

- Responsabilidad, el investigador durante todo el desarrollo de la 

investigación cumplió con los lineamientos de investigación que se da en 

la RVI N° 062-2023 y respetará todos los parámetros establecidos en este 

acápite. 

-  Respeto a la propiedad intelectual, para ejercer este principio, el 

investigador puso énfasis en evitar algún tipo de plagio o similitud mayor 

a lo permitido por la universidad. En ese sentido, el presente trabajo será 

sometido al software del Turnitin para que los porcentajes de similitud 

estén entre los rangos establecidos. Asimismo, para prevenir el plagio, el 

estilo de organizar, de redactar y presentar la información se siguió los 

lineamientos de APA 7° Edición.  



 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados de la investigación están de acuerdo a la triangulación de las 

respuestas de los mediadores, mediante la aplicación de entrevistas se buscó 

describir e interpretar el proceso de la retroalimentación que desarrollan los 

docentes en los aprendizajes de los estudiantes. Se presenta de la siguiente 

manera:  

Respecto al objetivo específico, interpretar el reforzamiento durante el proceso 

de retroalimentación, para la sub directora pedagógica los docentes realizaron el 

reforzamiento guiándose de una experiencia de aprendizaje planificada para 

lograr el propósito, enfatizando las indicaciones para mejorar las evidencias, 

además se realizó un acompañamiento individualizado para identificar las 

debilidades y avances de los aprendizajes utilizando diversos instrumentos de 

evaluación. Por su parte, los docentes también consideraron en este proceso a 

partir del propósito, para lo cual elaboraron actividades adicionales que 

generaron espacios donde los estudiantes responden preguntas y promueven 

nuevas situaciones de aprendizaje, también este reforzamiento se realizó a 

través del acompañamiento, guía y explicación por parte de los maestros para 

fortalecer la autonomía, asimismo, se utilizaron diversos instrumentos. 

 En el caso de los estudiantes, manifestaron que este proceso de reforzamiento 

fue realizado teniendo en cuenta las indicaciones respecto a las diversas 

evidencias como son, pruebas, prácticas, ensayos afiches, tablas estadísticas, 

fichas, cuadros comparativos, experimentos, mapas conceptuales y gráficos, las 

mismas que fueron acompañadas y entregadas de manera individual. De igual 

forma, se formaron grupos para aquellos estudiantes que desearon aprender 

más. Incluso, manifestaron que los docentes utilizan un registro sobre sus 

avances. Sin embargo, durante los monitoreos realizados por la sub directora, 

observó que son muy pocos los docentes que realizan un acompañamiento 

adecuado durante la retroalimentación. 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 1  

Interpreta el reforzamiento 

 

 

Fuente: Atlas.ti 7.5.7 

 

Interpretando las experiencias manifestadas por los participantes con la teoría, 

se puede decir que los docentes realizan las acciones de reforzamiento teniendo 

en cuenta el propósito del aprendizaje, y son conscientes de su función; orientar 

a los estudiantes hacia dicho propósito coincidiendo con lo que manifiesta 

Anijovich (2020); sin embargo, para lograr lo que se proponen, los docentes 

planificaron diversas evidencias, las mismas que fueron recogidas para que 

realicen diversas valoraciones sobre los progresos del aprendizaje (Anijovich y 

Capelleti, 2017) y devueltas valorando los desempeños y producciones 

identificados (Anijovich, 2020) que a la vez como lo dice Shute, 2008 (citado por 

Canabal y Margalef, 2017) fueron informaciones cruciales para el estudiante 

porque les permite corregir sus procesos cognitivos, su actuar y orientarlo hacia 

el logro de sus aprendizajes coincidiendo con los aportes de Hattie y Timperley, 

2007 (citado por Lozano y Tamez, 2014), sobre las valoraciones que realizaban 

los docentes, éstas estaban orientadas a los productos ya que las informaciones 

dadas a los estudiantes estaban enfocadas a esas evidencias realizadas y no en 

aspectos personales; sin embargo, no fueron suficiente dichas acciones para 

promover una retroalimentación efectiva ya que no se encuentra datos sobre 

estrategias de autorregulación procedimental que el docente haya brindado al 



 

estudiante (Shute, 2008, como se citó en Lozano y Tamez, 2014) para 

considerarla como tal. Asimismo, en este proceso de reforzamiento los docentes 

ejercieron la función de andamiaje sostenida en Anijovich (2020) ya que 

acompañaron al estudiante desde las dificultades presentadas hacia los 

propósitos que se establecieron. 

Respecto al objetivo específico, interpretar los criterios de evaluación que usan 

los docentes durante el proceso de retroalimentación, para la subdirectora, son 

en las horas de trabajo colegiado donde los docentes socializan sobre qué 

criterios de evaluación incluirán en la construcción de diferentes productos, de 

igual forma, son en estos espacios donde se cercioran si se establecieron y se 

dieron a conocer a los estudiantes con anticipación y claridad a través de fichas, 

separatas, papelotes y en algunas aulas son proyectadas. Similar es la situación 

de los docentes que lo dan a conocer al inicio de la actividad a través de 

preguntas pidiéndoles que expliquen el trabajo a realizar, otros consideran las 

competencias y las capacidades a desarrollar, seguido de esto comparten el 

propósito. Respecto a la claridad de los criterios algunos se cercioran al revisar 

las evidencias de acuerdo a las competencias y capacidades, para ello utilizan 

una lista de cotejo. Mientras que los estudiantes manifiestan que hay docentes 

que cercioran de la claridad de los criterios cuando observan que las evidencias 

cumplen con las indicaciones dadas para ello se ayudan de una rúbrica, como 

por ejemplo si están argumentadas y estructuradas, también otros preguntan si 

quedó claro las indicaciones. También, coinciden al afirmar que los docentes les 

comparten los criterios de evaluación a través de fichas, papelotes, algunos 

escriben en la pizarra y otros les comparten unas rúbricas antes de elaborar el 

producto.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 2 

Interpreta los criterios de evaluación 

 

Fuente: Atlas.ti 7.5.7 

 

Interpretando las experiencias manifestadas sobre los criterios de evaluación los 

docentes lo formularon según los estándares de aprendizaje ya que sus 

acciones, como lo manifiesta Anijovich (2020), contribuyeron a acortar las 

brechas entre los aprendizajes iniciales con los esperados aproximándose al 

desarrollo de una retroalimentación efectiva como lo expresa Sadler, 1989 

(citado por Lozano y Tamez, 2014), del mismo modo, estos criterios incluyeron 

los propósitos de las tareas porque fueron informados antes que se realizaran 

las actividades, por otro lado, los procesos de las tareas que realizaron los 

estudiantes estaban enfocadas a la información que brindaban los docentes 

respecto a si se comprendió las mismas a realizarse así como las estrategias a 

utilizarce, coincidiendo con lo que manifiesta  Hattie y Timperley, 2017 (citado 

por Canabal y Margalef, 2017) que es clarificar lo que los estudiantes han de 

realizar. Así también, estos procesos que estaban relacionados con los 

procedimientos que realizaban los estudiantes fueron valorados y en algunos 

casos devueltos con la finalidad de realizarlo nuevamente y mejorarlos 

coincidiendo con Anijovich (2020).  

Cabe precisar que los criterios de evaluación fueron informados de manera 

anticipada a los estudiantes antes de realizar las tareas asignadas. Asímismo, a 

través de los criterios de evaluación se buscó verificar si se estaban 



 

desarrollando las capacidades y desempeños según el enfoque por 

competencias que promueve el Ministerio de Educación a través del Currículo 

Nacional de Educación Básica Regular,las mismas que son valoradas usando 

diversas técnicas e instrumentos de evaluación tal como lo señala Anijovich y 

Cappelleti (2017). 

Respecto al objetivo específico, interpretar el estado emocional durante el 

proceso de retroalimentación; para la sub directora pedagógica durante los 

monitoreos ha observado que los docentes consideran el estado emocional de 

los estudiantes a través de pastillas para el ánimo, durante el día aplican dicha 

estrategia implicando de manera positiva en la actitud de los escolares sobre 

todo para que puedan expresarse, mientras que los docentes les comparten un 

caso motivador o imágenes, hay otros que logran que el estudiante se exprese 

al presentarles una frase, un verso o un video propiciando el diálogo y 

favoreciéndole en su concentración. Incluso hay otros que aprovechan los 

trabajos en pares para que los estudiantes tengan la oportunidad de conversar y 

reflexionar sobre sus emociones, pero otros consideran que es más fácil cuando 

es de manera individual. En cuanto a los estudiantes, manifestaron que las 

estrategias utilizadas por los docentes, es formar equipos de cuatro, de cinco, 

hasta de seis para que puedan conversar e interactuar con sus pares, el otro 

estudiante manifestó que normalmente se les da la confianza necesaria para que 

expresen libremente lo que siente en ese momento, por otra parte, hay docentes 

que solo se concentran en realizar sus clases y no muestran interés por la parte 

emocional. 

Por otro lado, durante la retroalimentación hay docentes que se muestran 

empáticos al darse un tiempo para escuchar lo que dicen los estudiantes, por 

ejemplo, cuando les dicen, profe no me siento bien el día de hoy, el docente 

suele responderle ¿Por qué dices eso? ¿Por qué te sientes así?, tú tienes que 

seguir adelante, pero también hay otros que se ponen en lugar del adolescente 

cuando no entienden las indicaciones o tienen dificultades en las tareas y los 

vuelven a orientar, también están aquellos que resaltan las cualidades y 

fortalezas, diciéndoles, que no es un error, sino más bien es una oportunidad de 

mejora, de modo que se sienta bien el estudiante porque ha hecho algo bueno 

pero que está en proceso y tiene el tiempo necesario para seguir aprendiendo; 

otros reconocen de manera positiva y con palabras alentadoras los trabajos 



 

realizados. Del mismo modo, los estudiantes observaron la empatía de los 

docentes cuando los compañeros del aula no cumplen con sus tareas, el profesor 

conversó con ellos y descubre que están enfermos o tienen algún problema 

familiar entonces les da otra oportunidad para que puedan realizarlo, o en otros 

casos se da cuenta que están tristes, se acerca, conversa, los anima y les da 

tiempo para corregir la actividad o entregárselo al final. Sin embargo, la sub 

directora manifestó que todavía hay docentes que dejan pasar esa oportunidad 

para escucharlos y optan por continuar con el desarrollo de la clase. 

Asimismo, considera que el tono de voz del docente a la hora de dirigirse al 

estudiante de manera empática es importante y es algo que se tiene que visionar 

en la escuela porque lamentablemente va depender del estado de ánimo del 

docente y lo otro es que se levanta la voz para corregir una acción o llamar la 

atención; en cambio, algunos docentes manifiestan que el tono de voz que usan 

va depender de la situación de aprendizaje porque no siempre alzar el tono de 

voz significa que no sea empático, en algunos casos es calmado para 

introducirlos a la reflexión, para captar su interés y atención, en otro pausado y 

hay momentos donde tienen que levantar el tono ya que se distraen muy rápido, 

otros manifestaron que la voz tiene que ser natural, como una conversación 

donde el estudiante sienta que se le está ayudando y no gritando. Esta expresión 

es concordante con lo que manifiestan los estudiantes ya que reconocen que la 

voz de los docentes durante la retroalimentación tiene a veces un tono sutil, 

claro, solidario, firme y con respeto, sin embargo, a veces es brusco y duro 

cuando se trata de hacer bien el trabajo porque no entendimos aquello que se 

tenía que realizar, lo cierto es que ese tono de voz si funciona algunas veces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 3 

Interpreta el estado emocional 

 

 

Fuente: Atlas.ti 7.5.7 

 

Interpretando las experiencias manifestadas sobre las acciones que realizaron 

los docentes respecto al estado emocional, estas están asociadas a la 

retroalimentación formativa que postula Wiggins, 2011 (citado por Canabal y 

Margalef, 2017) porque identifican e incluyen las expresiones de los estudiantes 

sobre todo cuando éstas influyen en sus aprendizajes, la cual les permite 

replantear sus estrategias de enseñanza; agregando a lo anterior estaban 

asociadas a la de William, 2011(citado por Canabal y Margalef, 2017) ya que se 

prestaba atención a la calidad de información que se trasmitía entre docentes y 

estudiantes,   

También estaba vinculada a las acciones que manfiesta a Anijovich (2020) 

porque los docentes se daban cuenta que atendiendo la parte emocional de los 

estudiantes ellos podrán reorientar sus procesos conductuales y cognitivos; y 

obtener un impacto en la autoestima ya que las diferentes intervenciones de los 

docentes durante la experiencia de la retroalimentación fueron significativas 

porque generaron interés por desarrollar los aprendizajes, igualmente este tipo 

de de acciones realizadas estaban dentro de la retroalimentación de forma que 

propone Anijovich (2020), esto debido a que los docentes acompañaban este 

proceso de manera empática, no solo a través de comentarios escritos sino 



 

también a través del diálogo, sobre todo estaban atentos a que se evidencie la 

empatía en los gestos y el tono de voz. De esta manera, los estudiantes no solo 

comprendían el mensaje que se trasmitía, sino que valoraban las acciones del 

docente y esto se reflejaba como lo dice Ferguson,2011(citado por Canabal y 

Margalef, 2017) en la satisfacción por seguir aprendiendo. 

Respecto al objetivo específico, interpretar las estrategias de retroalimentación 

que realizan los docentes, para la sub directora pedagógica, en los monitoreos 

realizados a los docentes, ha observado que las estrategias utilizadas en la 

retroalimentación en la mayoría de ellos, es el trabajo en equipo, otros en pares 

para que puedan ayudarse, por ejemplo, seleccionan al estudiante que ha tenido 

mejores resultados para que pueda apoyar a sus compañeros; lo manifestado 

por la sub directora coincide con lo expresado por los docentes en cuanto a la 

formación de equipos de trabajo, en pares o más para que puedan 

complementarse y apoyarse entre aquellos que aprenden con facilidad y los que 

tienen dificultades, además de entregarles una ficha que oriente el desarrollo de 

la tarea, de esta manera ponen en manifiesto diversas habilidades para elaborar 

un producto potente e incluso se emocionan por las diversas formas que pueden 

entregar una evidencia y de manera colaborativa. 

En cambio, para algunos estudiantes son los mismos docentes los que asignan 

qué es lo que tienen que realizar cada estudiante, porque hay escolares que 

tienen la habilidad para redactar, otros para exponer y eso les ayuda a saber qué 

rol asumir en el equipo. También están aquellos docentes que dan libertad a los 

estudiantes para que formen sus equipos y los motivan para que realicen un 

buen trabajo, y es ahí donde se divierten, se sienten bien y se enfocan en el 

trabajo, del mismo modo, manifestaron que cuando ellos se sienten libres en los 

equipos les ha favorecido en conocer un poco más a sus compañeros, poder 

colaborar y contribuir a un mejor ambiente en el aula. 

Los docentes también utilizaron estrategias individuales para realizar el proceso 

de retroalimentación. La sub directora resaltó la importancia de llamar a cada 

estudiante y devolverle su evidencia, pero no se trataba de entregar por entregar, 

se debe generar un momento de diálogo para explicarle en qué ha fallado, qué 

es lo que tiene que mejorar, darle sugerencias; si ha realizado alguna 

investigación preguntarle qué es lo que ha seleccionado, qué es lo que ha 

organizado y de qué fuente está comentando; sin embargo, no pudo precisar si 



 

los docentes realizan las acciones mencionadas. Por parte de los docentes, 

algunos manifestaron que en las estrategias individuales aplican preguntas de 

manera oral y a través de fichas para que los estudiantes escriban sus 

respuestas, otro docente dijo que aplica cuatro momentos en esta experiencia 

individual, rescataba lo bueno del estudiante, le daba sugerencias, planteaba 

preguntas para que se dé cuenta en aquello que está fallando y finalmente 

dándole sugerencia de cómo podría haber sido el producto; otra docente 

manifiesta usar la empatía para hacer sentir bien al estudiante, para que se 

esfuerce y por medio de la práctica va a lograr lo que él quiere, otra estrategia 

utilizada fue la lectura de noticias la cual permitió hacer preguntas sobre aquello 

que no entienden.  

Entre tanto los estudiantes manifestaron que algunos docentes durante la 

retroalimentación llamaban a cada uno para preguntarle qué es lo que ha 

aprendido, si presenta dificultades entonces el docente le explica y resuelve sus 

dudas, mientras otros salen del aula con el docente y le pregunta, qué es lo que 

le sucede, por qué no entendió, lo escucha y luego ingresan al aula y el docente 

le explica en su sitio, por último, otros se limitan a hacer preguntas a la clase 

para que los estudiantes se expresen con serenidad.  

Con respecto a las estrategias individuales, según la sub directora facilitaron a 

que los estudiantes identifiquen sus fortalezas y dificultades en los momentos de 

dialogo que generaron los docentes; en tanto, los docentes aprovechan esta 

estrategia conjuntamente con el estudiante para mirar sus productos y hacerles 

saber que hay aspectos que necesitan ser atendidos y que todavía están en 

proceso de logro, les hicieron ver que no es un error más bien esa debilidad 

podría convertirse en una oportunidad para mejorar; otro docente les da 

confianza para que cada uno participe en la pizarra, considerando que cada uno 

de ellos tiene su propio ritmo de aprendizaje y a todos los felicita por su 

participación; por último, una docente usaba constantemente la pregunta de 

argumento, como por ejemplo, ¿por qué te salió esa respuesta? con la finalidad 

de que el estudiante se esfuerce en explicar. Por lo que se refiere a los 

estudiantes, ellos manifestaron, que los docentes se acercan a los estudiantes 

para preguntarles cómo fue su desempeño en la actividad, si ha participado o no 

durante la clase, es ahí donde nos dice con confianza y dureza si el trabajo 

estaba bien o mal; otros les muestran los criterios de evaluación para que 



 

identifiquen sus limitaciones y también les dan palabras de aliento y motivacional 

para se centren en lo bueno que han realizado y superar las limitaciones. 

 

Figura 4 

Interpreta las estrategias de retroalimentación 

 

 

 

Fuente: Atlas.ti 7.5.7 

 

Interpretando las experiencias manifestadas sobre las estrategias que realizan 

los docentes, estaban asociadas a la eficacia de la retroalimentación que  

propone Anijovich (2020) ya que el docente logró identificar aspectos personales 

y académicas para replantear sus estrategias de retroalimentación, en algunos 

casos, conversaron con los estudiantes, en otros lo animaron, diseñaron otros 

recursos para artender las necesidades halladas. Entre las estrategias utilizadas 

estaban las atenciones individuales de Anijovich (2020) ya que los docentes 

durante el proceso de retroalimentación mostraron mucha cercanía con el 

estudiante para orientarlos hacia el desarrollo de sus aprendizajes según las 

dificultades mostradas; además, diseñaron actividades para que sen trabajadas 

en pares porque les permitieron observar las acciones de los estudiantes de 

manera más certera coincidiendo con las afirmaciones de Anijovich (2020) quien 

considera que esta estrategia favorece la comunicación entre estudiantes y 

docentes además que la atención es más efectiva. Asimismo, estalecieron 



 

estrategias grupales como lo presenta Anijovich (2020) para realizar el trabajo 

colaborativo así como las acciones de retroalimentación a través de materiales 

o actividades elaboradas por el docente, esto se realizaba después de identificar 

debilidades que presentaban con la finalidad de mejorar. Asimismo, entre las 

estrategias de retroalimentación que coincidían los docentes estaban las 

preguntas que realizaban a los estudiantes como dice Anijovich (2020) con la 

finalidad de analizar los productos realizados permitiéndoles identificar en quello 

que deben corregir o mejorar.  

Del mismo modo, se generó acciones de retroalimentación que estaban 

orientadas a la propuesta de Wilson, 2002 (citado por MINEDU, 2020) porque 

las producciones fueron valoradas, clarificadas y se dieron sugerencias al 

estudiante para mejorar sus aprendizajes; sin embargo, esta estrategia que es 

muy significativa en la retroalimentación para lograr mejores resulatados no fue 

realizado por todos los docentes participantes de la investigación; también, la 

intervensión de los docentes en este proceso estuvo enfocado en la 

autorregulación de los estudiantes de Hattie y Timperley, 2017 (citado por 

Canabal y Margalef, 2017) porque con sus acciones buscaban que los 

estudiantes sean los protanistas y autónomos en la construcción de sus 

aprendizajes. 

Respecto al objetivo específico; interpretar las estrategias que usan los docentes 

para desarrollar el pensamiento crítico, para la sub directora observó en sus 

monitoreos, la apertura que ofrecen los docentes a la opinión de los estudiantes 

sobre todo a la valoración; mientras que los docentes manifestaron que respetan 

las diversas opiniones generando confianza en los estudiantes para que 

expresen sus ideas, otro docente hacía uso de las noticias y pedía a los 

estudiantes dar sus opiniones sobre lo leído pero sin ser juzgados, también 

proponen otro tipo de evidencia como un podcast donde el estudiante de manera 

individual busca su espacio y realiza una grabación, es ahí donde el docente se 

da cuenta que el estudiante si puede dar argumentos de manera oral, solo es 

cuestión de darle confianza para que supere sus temores, como por ejemplo, 

decirle mira, tú tienes muy buena voz, tú modulas bien, hablas bien, lo que te 

falta es que pierdas un poco la timidez, salir al frente o  pararte y decir, yo puedo 

también dar mi opinión libremente sin tener alguna dificultad.  



 

Para los estudiantes algunos docentes realizan dinámicas llamadas rompe hielo 

ya que eso les sirven para perder la vergüenza y poder expresar sus opiniones 

según las preguntas que el docente formula, otra estrategia que utiliza el docente 

es acercarse al estudiante como un compañero, como si fuera un amigo de esta 

manera entienden el tema claramente y pueden dar sus opiniones, por último, 

hay docentes que planifican exposiciones y es ahí donde se da la confianza 

necesaria al estudiante para que se exprese. 

Respecto a las estrategias que utilizan los docentes para incentivar a los 

estudiantes a argumentar sus aprendizajes, para la sub directora pedagógica,  

manifestó que todavía los estudiantes no logran argumentar sus aprendizajes, y 

esto se debe a que los estudiantes durante el año 2022 se encontraban en una 

etapa de nivelación, además, en el año académico 2023 todavía se tiene que 

seguir nivelando; otro docente manifestó que es necesario que los estudiantes 

estén de buen ánimo para que puedan expresar sus argumentos.  

Por otro lado, hay docentes que parten de situaciones reales, casos concretos y 

a partir de ahí se les pide el por qué, además le dan a conocer que todo 

argumento tiene una estructura, más la explicación y finalmente haciendo una 

conclusión parcial, otros motivan a los estudiantes porque afirman que cuando 

el adolescente cree en sí mismo, entonces se levanta el ego y expresa lo que 

saben, también hacen uso de noticias e informes porque les ayuda a dar su 

postura sobre tal noticia, pero no solamente sus opiniones sino también sus 

decisiones. Por otro lado, los estudiantes manifestaron que hay docentes que les 

enseñan a argumentar y otros les dejan pautas sobre las argumentaciones de 

una tarea, por ejemplo, si se les pide argumentar un concepto las condiciones 

que se les pide es que su explicación cuente con 60 palabras, con tantas comas 

y conectores, haciendo que el estudiante razone y construya sus ideas a partir 

de criterios. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 5 

Interpreta estrategias para desarrollar el pensamiento crítico 

 

 

 

Fuente: Atlas.ti 7.5.7 

 

Interpretando las experiencias manifestadas sobre las acciones realizadas por 

los docentes para desarrollar el pensamiento crítico se encontraron asociadas  y 

enfocadas en la persona, esto debido a que los estudiantes demandaron muchas 

necesidades emocionales, si bien es cierto, los docentes buscaban que los 

estudiantes argumenten sus aprendizajes, primero había que atender estas 

necesidades que fueron obstáculos para que se logre dichos propósitos, es así 

que estas acciones estaban asociadas a lo que menciona  Hatti y Timperley, 

2017 (citado por Canabal y Margalef, 2017) y Anijovich (2020) porque a pesar de 

no evidenciarse el pensamiento crítico valoraron el esfuerzo, los mínimos 

progresos, la responsabilidad durante el desarrollo de los aprendizajes. 

Estas valoraciones positivas realizadas por los docentes pudieron influir en el 

autoestima de los estudiantes, sin embargo, no significó que se hayan logrado 

los aprendizajes esperados (Anijovich, 2020), también se pudo hallar que un 

docente desde la propuesta de Wilson (2002) no solo valoraba las evidencias de 

los estudiantes si no que expresaba inquietudes sobre algunas debilidades o 

errores identificados para que mejore sus aprendizajes; por otro lado, los 

docentes al observar estas debilidades que vendrían hacer la voz de los 



 

estudiantes las valoraban al replantear sus estrategias y buscaron otras formas 

de retroalimentar como lo señala Wiggins, 2011(citado por Canabal y Margalef, 

2017). 

No obstante, en estaexperiencia no se logró evidenciar el desarrollo del 

pensamiento crítico en los estudiantes a través de las acciones de 

retroalimentación realizadas por los docentes. 

 

Respecto al objetivo general de la investigación, interpretar el proceso de 

retroalimentación en los aprendizajes de los estudiantes se pudo constatar que 

las acciones evaluativas que ejercen los docentes y que es promovido por el 

Sistema Educativo (Ministerio de Educación, 2016) es una práctica antigua, que 

ya se ejercía en Grecia, a través del método Socrático (de Atenas et al, 2017), 

este método buscaba generar un espacio de diálogo reflexivo y confianza entre 

el maestro y el discípulo con la finalidad de generar nuevos saberes. Así mismo, 

la práctica evaluativa ha transitado por diversos periodos (Mora, 2004) y en cada 

uno de ellos surgen nuevas formas de valorar la evaluación, de concebirla, de 

tratarla, nuevos modelos que implican que el docente y el Sistema se adapten a 

ellos según sus demandas e intereses (Arias et al, 2009; Alcaraz, 2015; Fonseca 

2017). Los hallazgos encontrados se ajustan a la teoría de Scriven, 1967 (citado 

por López, 2010) en cuanto que la mayoría de los docentes intervienen en los 

procesos de aprendizajes ejerciendo de esta manera una evaluación formativa; 

así mismo, esta  intervención se da a través de la retroalimentación para que 

los estudiantes desarrollen competencias curriculares, valorar evidencias y/o 

desempeños, comunicar fortalezas, debilidades y dar sugerencias como lo 

sugieren Anijovich (2020) y Wilson, 2002 (citado por Minedu, 2020), para que 

desarrollen la autonomía en sus emociones y decisiones, mejorar su autonomía, 

reflexionar y analizar sus productos, conocer sus habilidades y de esta manera 

mejorar sus productos, estos resultados coinciden con los aportes teóricos de 

Fonseca (2007) y Arias et al, (2019). También se identificó que la 

retroalimentación realizada a los estudiantes coincide con los aportes de 

Anijovich (2020), Orden y Pimiento (2016) y Sánchez et al, (2020) porque acorta 

y supera las brechas de aprendizaje, los hace protagonistas de sus aprendizajes, 

modifica sus formas de aprender, contribuyendo en su formación integral. Sin 

embargo; no hay evidencias que nos permitan conocer el impacto de la 



 

retroalimentación en los aprendizajes en las otras áreas curriculares, como si lo 

hay en comunicación, matemática y ciencia y tecnología (Vásquez, 2022; 

Carrera, 2021 y Ortega y Puente, 2021). Asimismo, se observa que no hay 

uniformidad en los resultados sobre el uso de la retroalimentación, en algunas 

investigaciones los hallazgos muestran logros significativos de los estudiantes 

en sus desempeños, en su dimensión emocional, cognitiva y metacognitiva, lo 

mismo se observa en las acciones que realizan los docentes al momento de 

evaluar; mientras que otras solo muestran algunas descripciones de los avances 

que van teniendo los estudiantes, así como sus debilidades y flaquezas, 

centrándose en las reprogramaciones de contenidos no logrados (Falcón et al, 

2021) así como en el recojo de evidencias y la asistencia en sus clases virtuales 

(Rojas, 2021). Por otro lado; Quiñones (2021) nos muestra una preocupación, a 

pesar que los docentes realizan diversas estrategias de retroalimentación y dan 

a conocer los criterios de evaluación de manera anticipada, los estudiantes no 

logran alcanzar las metas establecidas, la cual esta problemática podría ser 

motivo o una perspectiva de investigación. consideramos que estos últimos 

hallazgos también podrían ser motivo de futuras investigaciones con diferentes 

perspectivas. 

En algunos resultados se demostró que los docentes realizaron una 

retroalimentación básica y elemental, asemejándose a los hallazgos de Gutiérrez 

(2022), Rojas (2021) y Galarza (2021) carente de estrategias que conduzcan a 

los estudiantes a reflexionar sobre sus aprendizajes, esto debido a la poca 

interacción y diálogo con sus alumnos, alejándose de lo que implica realizar 

una retroalimentación reflexiva y formativa como lo indican Wilson, 2002 (citado 

por Minedu, 2020) y Anijovich (2020). Cabe resaltar que en el periodo 2020 – 

2021 las  acciones de retroalimentación se realizó a través de la modalidad a 

distancia con la finalidad de garantizar la educación de los estudiantes peruanos, 

y para ello las  condiciones básicas para garantizar este derecho era contar con 

una herramienta tecnológica conectada a internet; es así que tenemos los 

hallazgos de Gutiérrez (2021) donde demuestra que los docentes realizaban las 

acciones de retroalimentación a través del WhatsApp, o llamadas telefónicas. 

En lo concerniente a las implicancias de la retroalimentación en el docente, esta 

al ofrecer información real de los avances o dificultades que presentan sus 

estudiantes en el proceso de aprendizaje, es de gran ayuda en cuanto que les 



 

permite reflexionar y tomar decisiones sobre la forma, el tipo y las estrategias 

evaluativas que realiza con la finalidad de autorregular su práctica pedagógica y 

mejorar su perfil profesional (Michilena, 2022; Quiñones, 2021; Anijovich, 2020 y 

Arias et al, 2019). Así también entre los resultados encontrados preocupa la 

actitud de algunos docentes que aún realizan su práctica evaluativa centrada en 

una evaluación sumativa, lejos del nuevo enfoque promovido en la EBR, 

constatándose en ellos poca formación y dominio en las estrategias de una 

retroalimentación formativa (Falcón et al, 2021). 

Estas experiencias corroboran las afirmaciones de diversos teóricos sobre las 

implicancias positivas de la retroalimentación formativa sobre los aprendizajes 

de los estudiantes; Por último, se cita a Muñoz y Solís (2021) quienes afirman 

que, sea cual sea el modelo de evaluación, formativa o sumativa es pertinente 

realizar la retroalimentación en un ambiente de confianza y comunicación porque 

mejora las acciones de enseñanza y aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. CONCLUSIONES 

Concluida la investigación con el análisis e interpretación de datos realizadas en 

la triangulación con cada una de las categorías y las bases teóricas se precisa 

las siguientes conclusiones: 

 

Primera 

Sobre el objetivo general, interpretar el proceso de retroalimentación que 

realizan los docentes en los aprendizajes de los estudiantes del nivel secundario 

en una Institución Pública del Callao, los directivos, docentes y estudiantes 

coinciden que las acciones realizadas tienen la finalidad de reforzar los 

aprendizajes, para ello formulan criterios de evaluación, establecen estrategias 

de acompañamiento, además de incluir el estado emocional del estudiante en el 

desarrollo de esta experiencia, desarrollan el pensamiento crítico; sin embargo, 

este nivel de pensamiento aún no se evidencia como un logro. 

Lo más resaltante de este análisis fue las implicancias positivas de la 

retroalimentación en las experiencias de aprendizaje; en lo que concierne a los 

estudiantes ayuda a mejorar sus competencias y desempeños de aprendizaje, 

así como sus dimensiones emocionales, es decir, la acción de retroalimentación 

contribuyó en alguna forma a la formación integral de los estudiantes, pero no se 

evidencia que las acciones realizadas estén dentro de una retroalimentación 

efectiva y reflexiva. 

Respecto a los docentes, al llevarse a cabo la retroalimentación le permitió tener 

una actitud reflexiva sobre su ejercicio pedagógico, ya que les ayudó a replantear 

sus estrategias evaluativas. Sin embargo, hay docentes que siguen ejerciendo 

una evaluación tradicional pese a que el Ministerio de Educación ha capacitado 

a nivel nacional a sus docentes de la EBR en el nuevo enfoque de la evaluación 

formativa. 

 

Segunda 

Sobre el primer objetivo específico, interpretar el reforzamiento que realizan los 

docentes durante el proceso de retroalimentación en los aprendizajes de los 

estudiantes del nivel secundario en una Institución Pública del Callao, los 

docentes realizan el reforzamiento teniendo en cuenta el propósito del 

aprendizaje las mismas que se comparten al inicio de clase y orientan a los 



 

estudiantes a alcanzarlas, para ello diseñan situaciones de aprendizaje y/o 

evidencias como  ensayos, exposiciones, pruebas, afiches, experimentos, fichas, 

cuadros comparativos, tablas estadísticas, mapas conceptuales y gráficos; 

además de ser valoradas a través de instrumentos, como, la lista de cotejo, las 

rúbricas, guía de observación y los registros auxiliares, y entregadas e manera 

individual y con las sugerencias del caso. 

 

Tercera 

Sobre el segundo objetivo específico, interpretar los criterios de evaluación que 

usan los docentes durante el Proceso de Retroalimentación en los aprendizajes 

de los estudiantes del nivel secundario en una Institución Pública del Callao, los 

docentes los diseñan durante sus trabajos colegiados, según los propósitos de 

aprendizaje a alcanzar y las evidencias a presentar, las mismas que son 

compartidas al inicio de clase a través de fichas, escritas en la pizarra o 

proyectadas antes de elaborar sus productos, asimismo, se cercioran que los 

criterios hayan sido entendidas con claridad haciendo preguntas y al valorar las 

evidencias usando diversos instrumentos de evaluación. 

 

Cuarta 

Sobre el tercer objetivo específico, interpretar el estado emocional durante el 

Proceso de Retroalimentación en los aprendizajes de los estudiantes del nivel 

secundario en una Institución Pública del distrito del Callao; los hallazgos 

encontrados demuestran que los docentes realizan una retroalimentación 

formativa centrada en la persona, ya que estas tienen implicancias en el 

autoestima además de sentirse motivado para seguir aprendiendo; asimismo 

logran identificar el estado emocional de los estudiantes y las implicancias que 

tiene en el desarrollo de los aprendizajes, es así que se muestra bastante 

cercano con el estudiante, a través de un diálogo empático, con una voz suave, 

a veces enérgico pero siempre respetando la integridad el adolescente busca 

ayudar al estudiante a alcanzar el propósito del aprendizaje. 

 

Quinta 

Sobre el cuarto objetivo específico, interpretar las estrategias de 

retroalimentación que realizan los docentes en los aprendizajes de los 



 

estudiantes del nivel secundario en una Institución Pública del Callao, establecen 

diversas estrategias con la finalidad de generar el trabajo colaborativo, ofrecer 

andamiaje entre estudiantes, fortalecer la confianza personal para que se 

expresen dudas, inquietudes e identifiquen sus debilidades y fortalezas. Para ello 

formaron equipos de trabajo integrados de cuatro a cinco integrantes para 

atender necesidades comunes, ofrecer acompañamiento grupal y propiciar la 

cooperación, también forman equipos en pares para atenderlos de manera 

oportuna y pertinente. Además, están las estrategias individuales según las 

necesidades presentadas, cabe resaltar que como última estrategia estaban las 

preguntas que realzaban los docentes, siempre orientadas al logro de los 

aprendizajes. 

 

Sexta 

Sobre el quinto objetivo específico, interpretar las estrategias que usan los 

docentes durante la retroalimentación para desarrollar el pensamiento crítico en 

los aprendizajes de los estudiantes del nivel secundario en una Institución 

Pública del distrito del Callao, los hallazgos demuestran que la acción realizada 

por los docentes está distante a ser una retroalimentación reflexiva, a pesar de 

que hay una atención individualizada, en pares y grupal no se logró que los 

estudiantes puedan reflexionar y/o realizar acciones metacognitivas sobre sus 

propios aprendizajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI. RECOMENDACIONES 

Concluida la investigación, se plantea las siguientes recomendaciones: 

PRIMERA 

A la Institución Educativa Fe y Alegría N° 29, elaborar y ejecutar un plan de 

talleres formativos para docentes sobre la retroalimentación reflexiva basada en 

la propuesta de Daniel Wilson con la finalidad, de empoderar a los docentes y 

garantizar el logro de aprendizajes de los estudiantes. 

SEGUNDA  

Al Ministerio de Educación, brindar a los futuros docentes talleres de formación 

en evaluación formativa para que puedan ejercer acciones de retroalimentación 

que sean reflexivas desde un enfoque formativo. 

TERCERA 

A futuros investigadores, considerar la técnica de la observación para precisar el 

enfoque de investigación que dirija acciones de retroalimentación que llevan a 

cabo los docentes en su práctica pedagógica durante el desarrollo de una 

actividad de aprendizaje con la finalidad de describir con precisión aquellas 

acciones que no contribuyen al desarrollo del pensamiento crítico del estudiante. 

CUARTA  

A los investigadores, encaminar una perspectiva metodológica que sugiera 

realizar estudios cuasi experimentales para comparar los resultados del grupo 

de control y el otro de tratamiento a partir de un programa de retroalimentación. 

Esto serviría para complementar el análisis del fenómeno y contrastar los efectos 

de la retroalimentación en los aprendizajes. 

QUINTA 

A los directivos pedagógicos, acompañar a los docentes en el diseño y uso de 

estrategias de retroalimentación reflexiva basada en la propuesta de Daniel 

Wilson para que promuevan este tipo retroalimentación en las aulas con la 

finalidad que los estudiantes mejoren sus niveles de aprendizaje. 

SEXTA 

A los docentes, considerar el estado emocional del estudiante durante la 

retroalimentación porque es un aspecto determinante en el logro de 

aprendizajes. 

 

 



 

VII. PROPUESTA 

A partir de los resultados de la investigación se presenta la siguiente propuesta 

sobre la Retroalimentación en los aprendizajes que va contribuir a solucionar el 

problema que se evidencia en la Institución Educativa Fe y Alegría N° 29 

 

 

TÍTULO:  

UNA ESCALERA EN EL LOGRO DE APRENDIZAJES 

 

 

I. Datos Informativos 

 

1.1. Escenario : Institución Educativa Fe y Alegría N° 29 

1.2. Ubicación : Distrito de Ventanilla – Región Callao 

1.3. Participantes : Docentes del VII Ciclo 

1.4. Duración :  11 semanas. 

 

II. Diagnóstico 

 

Los resultados del estudio realizado en la Institución Educativa Fe y Alegría N° 

29 han demostrado que los docentes del VII ciclo atienden de diversas formas 

las necesidades que presentan los estudiantes en la construcción de los 

aprendizajes durante la retroalimentación, algunos la realizan a través de 

preguntas, otros formando equipos de trabajo y otros por medio de exposiciones. 

Muchos de los docentes tienen claro las pautas y/o parámetros que se deben 

considerar a la hora de retroalimentar, por ejemplo, consideran importante que 

los estudiantes conozcan algunos aspectos al inicio de la clase, como es el 

propósito del aprendizaje, los criterios de evaluación y los instrumentos por los 

cuales sus evidencias será evaluadas. Algo más que se ha visto de las acciones 

de retroalimentación por parte del docente es que se muestran empáticos con 

los estudiantes generando confianza y tranquilidad en ellos. Sin embargo, estas 

buenas intenciones que realizan los docentes en el proceso de retroalimentación 

no logran ser efectivas y no alcanzan el nivel reflexivo que el Ministerio de 

Educación espera que los estudiantes de la secundaria desarrollen. 



 

 

En ese sentido, se busca mejorar las prácticas pedagógicas de los docentes en 

la retroalimentación a través de la propuesta “Una escalera en el logro de 

aprendizajes” la cual tiene como propósito que los docentes mejoren su praxis 

en lo que concierne a la retroalimentación para que los niveles de desempeños 

de los estudiantes mejoren durante la construcción de sus evidencias. 

 

III. Objetivos 

General 

Formar a los docentes sobre acciones de retroalimentación, promoviendo la 

propuesta de Daniel Wilson que pretende una retroalimentación reflexiva en el 

aprendizaje de los estudiantes y a su vez mejorar su práctica pedagógica. 

Específicos 

Diseñar un plan de formación que incluya talleres sobre los pasos de la escalera 

de Wilson para realizar una retroalimentación reflexiva. 

Ejecutar el seguimiento y acompañamiento a los docentes durante el desarrollo 

de la propuesta “Una escalera para el logro de aprendizajes” 

Evaluar el plan de capacitación para realizar la retroalimentación necesaria. 

 

IV. Descripción de la propuesta 

Si bien es cierto, los docentes del VII ciclo han escuchado la propuesta de Daniel 

Wilson, ésta no se ve reflejada en su práctica pedagógica. En este capítulo en 

un primer momento se describe de manera breve los cuatro pasos de la 

retroalimentación que componen la propuesta formativa las mismas que se 

realizarán en cuatro talleres, uno por semana y, en el segundo momento, se 

describirá algunos aspectos y funciones que tiene y cumplirá el acompañante. 

Sobre la acción aclarar, le permite al docente esclarecer aspectos omitidos en 

las evidencias, para ello realiza preguntas al estudiante que le permita identificar 

vacíos o dificultades que se le imposibilita alcanzar el propósito.  

Sobre la acción valorar, permite afianzar partes del trabajo que han sido 

considerables, se resaltan todos los aspectos positivos que muestra el 

estudiante en el proceso de construcción de su evidencia, motivando a los 



 

escolares a continuar con sus trabajos con la finalidad de mejorar sus 

capacidades y desempeños, de esta manera se fomenta confianza para que 

pongan en práctica la autovaloración y la auto reflexión. 

Sobre la acción expresar inquietudes, consiste en ofrecer espacios de diálogo 

con empatía para identificar y escuchar a los estudiantes sobre los factores y/o 

dificultades presentes en la elaboración de sus evidencias; por ejemplo, falta de 

recursos, muy poco tiempo para hacer las evidencias, cruce con otras 

actividades, preocupaciones, entre otros., con la finalidad de establecer nuevos 

acuerdos y/o procedimientos que contribuyan a alcanzar el propósito de los 

aprendizajes. 

Sobre la acción hacer sugerencias, después de revisar y realizar la valoración 

respectiva de las evidencias, así como esclarecer las dudas o inconvenientes 

presentados en la construcción de las evidencias, es momento que el docente 

exprese sugerencias que permita al estudiante mejorar su producto con la 

finalidad de mejorar sus desempeños en las próximas entregas. 

 

Respecto al acompañante, será el equipo directivo los responsables de ejecutar 

o gestionar la presencia de un especialista de la Ugel en el desarrollo de los 

talleres formativos, ya que esta acción se encuentra dentro de sus funciones 

encargadas por el MINEDU. Respecto a las funciones del acompañante, además 

de brindar los talleres, hará seguimiento, acompañamiento y feedback a los 

docentes en sus respectivas aulas después de realizar cada taller. 

 

V. Plan de actividades 

Actividades Responsables 
 

Resultados esperados 

Taller: 
“Comenzamos 
aclarando” 

Directivo pedagógico / 
Especialista de la Ugel 

Identifica las acciones de 
clarificación y las aplica en 
su labor pedagógica. 

Taller: 
“Valoramos los 
avances” 

Directivo pedagógico / 
Especialista de la Ugel 

Identifica formas de valorar 
los avances  y aplica en su 
práctica docente. 

Taller: 
“Expresamos  
inquietudes” 

Directivo pedagógico / 
Especialista de la Ugel 

Reconoce estrategias que 
promuevan que los 
estudiantes expresen sus 
inquietudes  y las aplica en 
su práctica pedagógica. 



 

Actividades Responsables 
 

Resultados esperados 

Taller: 
“Hacemos 
sugerencias” 

Directivo pedagógico / 
Especialista de la Ugel 

Reconoce formas de hacer 
sugerencias y las aplica en 
su labor docente. 

 

 

VI. Diagrama de Gantt 

 

N° Acciones 1 
sem. 

2 
Sem. 

3 
Sem. 

4 
Sem 

5 
Sem 

6 
Sem 

7 
Sem 

8 
Sem 

9 
Sem 

10 
Sem. 

11 
Sem 

Prede-
cesor 

A 
Elaboración del 

Programa 
           

- 

B 
Preparación de 

materiales 
           

A 

C 
Socialización con 

los docentes 
           

B 

D 
1er 

Taller 
           

C 

E Acompañamiento            D 

F 
2do 

Taller 
           

DE 

G Acompañamiento            F 

H 
3er 

Taller 
           

FG 

I Acompañamiento            H 

J 
4to 

Taller 
           

HI 

K Acompañamiento            J 

L 
Evaluación de la 

propuesta 
           

D-K 

 

 

VII. Presupuesto 

Rubros Costo Observación 

Ponentes: 

- Directivos 

- Especialista 

S/ 0.00 

S/ 0.00 

S/ 0.00 

La ponencia y/o el desarrollo del 

taller es parte de sus funciones. 

Materiales e insumos: 

- Laptop  

- Servicio de Internet  

- Proyector 

- Parlantes 

- Sillas 

S/ 0.00 

S/ 0.00 

S/ 0.00 

S/ 0.00 

S/ 0.00 

S/ 0.00 

 

La institución cuenta con todos 

los materiales mencionados. 

Gastos operativos: S/ 193  



 

 

 

VIII. Medidas de control 

Elementos Medidas de control SÍ NO 
 

Humanos 
Se debe garantizar la participación de todos 
los docentes y equipo directivo. 

X 
 

Logísticos 
Se debe prever las acciones de 
coordinación sobre los recursos a utilizar en 
cada taller. 

X 
 

Financieros 
Se debe garantizar el costo que implica los 
recursos tanto humanos como materiales. 

X 
 

Tecnológicos 
Se debe garantizar el acceso a los  recursos 
tecnológicos como son lap tops, proyector, 
parlantes, micrófono e internet. 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Impresiones (480) 

- Bebidas        (30) 

- Sándwich     (30) 

S/ 58 

         S/ 60 

         S/ 75 

Costo:  S/ 193  
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ANEXOS 

ANEXO 1: Tabla de categorización 

PROBLEMA OBJETIVOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS  SUB CATEGORÍAS Temas de concordancia CÓDIGO 
 

¿Cómo es el proceso 
de retroalimentación 

que 
desarrollan los 
docentes en los 

aprendizajes de los 
estudiantes del
 nivel 

secundario en una 
Institución Pública del 

Callao? 

Interpretar de qué  manera se 
desarrolla el Proceso de 
Retroalimentación que 

realizan los docentes en los 
Aprendizajes de los 
estudiantes del nivel 

secundario en una Institución 
Pública del Callao 

Interpretar cómo realizan los docentes el 
reforzamiento durante el proceso de 

retroalimentación en los aprendizajes de los 
estudiantes del nivel secundario en una 

Institución Pública del Calla 
Reforzamiento 

 
Recojo de información 

 

RA Devolver la información 
 

Seguimiento de los aprendizajes 
 

Interpretar de qué manera los docentes 
consideran los criterios de evaluación 
durante el proceso de 
retroalimentación en los aprendizajes de 
los estudiantes del nivel secundario en 
una 

Institución Pública del Callao. 

Criterios de Evaluación 

 
 
 

Niveles de Logro de aprendizajes 
 

 
 

CE 

Interpretar de qué manera los docentes 
consideran el estado emocional durante el 

proceso de retroalimentación en los 
aprendizajes de los estudiantes del nivel 

secundario en una Institución Pública del 
Callao. 

Estado emocional 

 
 

Emociones del estudiante 
 

 
EE 

 
 Tono de voz del     docente 

 

Interpretar las estrategias de 
retroalimentación que realizan los docentes 

en los aprendizajes de los estudiantes del 
nivel secundario en una Institución Pública 

del Callao. 

Estrategias de 
retroalimentación 

 
Estrategias grupales 

  
ER 

Estrategias individuales 

Interpretar de qué manera los docentes 
desarrollan el pensamiento crítico en los 
aprendizajes de los estudiantes del nivel 

secundario en una Institución Pública del 
Callao. Pensamiento Crítico Argumenta sus aprendizajes 

 
PC 

 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO 2:     Matriz de la Guía de entrevista 

 
Ámbito Temático 

Problema de 
investigación 

Objetivo General Objetivos específicos  Categoría 
Sub Categorías 

Preguntas de la Guía de entrevista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Proceso de 
Retroalimentación 

Desarrollado por los 
docentes en los 
Aprendizajes de 
estudiantes de 

secundaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo es el 
proceso de 
retroalimentaci
ón que 
desarrollan los 
docentes en los 
aprendizajes de 
los estudiantes 
del nivel 
secundario en 
una Institución 
Pública del 
Callao? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Interpretar de qué 

manera se 
desarrolla el 
Proceso de 

Retroalimentación 
que realizan los 
docentes en los 
Aprendizajes de 

los estudiantes del 
nivel secundario 

en una Institución 
Pública del Callao. 

Interpretar cómo realizan los 
docentes el reforzamiento durante 
el proceso de retroalimentación en 
los aprendizajes de los estudiantes 
del nivel secundario en una 
Institución Pública del Callao. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Retroalimentación 

 

Reforzamiento 

 
 

1. ¿Explique usted de qué manera son las indicaciones para los 
estudiantes con respecto a la entrega de las evidencias de 
aprendizaje? 
2. ¿Podría describir las estrategias que usa para el recojo de 
evidencias de sus 
estudiantes según lo programado? 

3. Explique ¿Cómo son las evidencias y cómo son los 
instrumentos que utiliza para valorar las evidencias de sus 
estudiantes? 
4. ¿Podría explicar las estrategias que usa para retornar las 
evidencias a sus 
estudiantes? 

5. ¿Podría describir de qué manera observa, acompaña y 
monitorea los avances de aprendizaje? 
6. ¿Podría explicar qué actividades realiza para reforzar y 
mejorar los 
aprendizajes de los estudiantes? 

Interpretar de qué manera los 
docentes consideran los criterios de 
evaluación durante el
 proceso de 
retroalimentación en los 
aprendizajes de los estudiantes del 
nivel secundario en una 
Institución Pública del Callao. 

 
 

 
Criterios de  

evaluación 

7. ¿De qué manera se cerciora que estableció con claridad los 
criterios de evaluación a sus estudiantes? 

 

8. ¿En qué momento y de qué manera da a conocer los criterios de 
evaluación a sus estudiantes? 

Interpretar de qué manera los 
docentes consideran el estado 
emocional durante el proceso de 
retroalimentación en los 
aprendizajes de los estudiantes del 
nivel secundario en una Institución 
Pública del Callao. 

 
 

 
Estado 

emocional 

9. ¿Qué estrategias utiliza para propiciar el diálogo entre 
estudiantes que les permita identificar sus estados de ánimo? 
10. ¿Cómo muestra su empatía ante las expresiones 
emocionales de sus estudiantes durante la 
retroalimentación? 



 

 
 
 

Ámbito Temático 
Problema de 
investigación 

Objetivo General Objetivos específicos Categorías 
Sub 

categorías 
Preguntas de la Guía de entrevista 

     
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
11. ¿Cómo es su tono de voz usado durante la 
retroalimentación? ¿De qué manera usted se cerciora que su 
tono de voz es el pertinente durante la retroalimentación? 
12. ¿En qué momento regula su tono de 
voz y cómo lo hace? 

 

Interpretar las estrategias de 
retroalimentación que realizan 
los docentes en los 
aprendizajes de los estudiantes 
del nivel secundario en una 
Institución Pública del Callao. 

Estrategias de 
retroalimentación 

13. ¿Podría decir qué estrategias grupales utiliza durante la 
retroalimentación para generar el trabajo colaborativo de los 
estudiantes? 
¿en qué favorece? 

14. ¿Qué estrategias individuales utiliza para fortalecer la 
confianza de los estudiantes durante la 
retroalimentación y a la vez puedan expresar sus dudas e 
inquietudes? 
15. ¿Qué estrategias individuales utiliza durante la 
retroalimentación para que los estudiantes puedan identificar 
sus 
fortalezas y debilidades? 

 

Interpretar de qué manera los 
docentes desarrollan el 
pensamiento crítico en los 
aprendizajes de los estudiantes 
del nivel secundario en una 
Institución Pública del Callao. 

 
 
 

 
Pensamiento 

crítico 

16. ¿Podría decir qué estrategias usa para que sus estudiantes 
expresen sus opiniones sin temor a equivocarse? 

 

17. ¿Qué estrategias utiliza para incentivar a sus estudiantes a 
argumentar los aprendizajes que va adquiriendo? 



 

 ANEXO 3: Sistematización y Matriz de codificación  
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I.1 

Bueno, la 
retroalimentación es 
prácticamente    el 
producto de por parte del 
seguimiento que aplica el 
docente. En este caso, si el 
docente ha planificado una 
actividad  donde 
obviamente   sus 
propósitos es medir las 
competencias, medir de 
pronto los desempeños, 
estar realizando el 
seguimiento del avance 
que tiene este. Nos 
encontramos pues, que, 
dentro de los resultados, 
algunos de ellos requieren 
de pronto especial
 atención. 
Entonces, este espacio de 
retroalimentación nos 
permite a nosotros 
poder reforzar de pronto 
los desempeños 

Bueno, es un proceso que 
realizamos cotidianamente en 
la escuela para fortalecer los 
aprendizajes de los 
estudiantes. Por ejemplo. En el 
área de Ciencia y Tecnología. 
Las tres competencias Dada 
explica y diseña siempre 
buscando estrategias que 
faciliten al estudiante el logro 
de las competencias, pero en 
énfasis según los propósitos
 planteados 
mensual, quincenalmente o en 
las sesiones planeadas 

Es devolver al estudiante su 
este, la información que 
describa su nivel de logro 
en que él se encuentra. 
Según yo los evalúo según 
los criterios de evaluación 
de mi área. Entonces yo  
veo a mi estudiante, voy 
evaluando según sus 
criterios y voy 
retroalimentando en qué 
está fallando para que él 
pueda ir mejorando y logre 
el logro esperado que yo 
quiero. 

Bien,    desde   mi 
experiencia,  desde    la 
retroalimentación 
formativa,  este   se 
genera a partir de la 
información  que uno 
obtiene, los resultados de 
los aprendizajes de 
estudiantes y a partir de 
ellos. Pues es este se hace 
la argumentación de 
 retroalimentación 
para ayudarle a lograr sus
 aprendizajes   en 
cada   uno   de  los 
estudiantes según sus 
necesidades. 

Desde  mi   labor,  
 la 
retroalimentación 
consiste en reforzar el 
aprendizaje    que 
 he planteado 
 para  los 
estudiantes. No es no, ya 
no es  revisar  
 el contenido, 
 sino más bien 
enfocarme en lo que el 
estudiante logró captar o 
para él lo que es 
importante dentro de lo 
que yo le pude haber 
aportado y dentro de lo 
que él logró también 
agregar para no para su 
contenido sino para su 
formación. 

 
REFORZAR EL     
APRENDIZAJE 
 
Recojo de 
información 
 
Devolver la 
información. 
 
- Seguimiento. 

 
 
 
 

RA 
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Categoría/ Sub 

categoría 

 

Código 

 de las capacidades que aún 
se necesitan   reforzar en la 
competencia. En este 
sentido, recordemos que 
cada área curricular tiene 
competencias propias de 
cargo propias del área. 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 

¿Bueno, el primer aspecto 
que yo podría considerar 
es este los resultados no? Y 
dentro de ellos hacen una 
reflexión y una 
observación sobre qué es 
lo que tendríamos que 
priorizar. Por otro lado, en 
función de estos resultados, 
priorizar los priorizamos 
también a los estudiantes 
con aquellos que de pronto 
pueden estar en previo el 
inicio en inicio para poder 
hacer el refuerzo de    
pronto    continuo. 

Ahora    es    importante 

Eh Analizar mucho la situación 
del contexto. No, 
dependiendo tan bien de las 
competencias que se planifica 
para el área. Viendo cuáles son 
sus debilidades en mi 
estudiante. Viendo sus 
fortalezas para que en base a 
esas fortalezas se pueda 
complementar y llevar a cabo 
esas dificultades y lograr el 
propósito planteado. 

Según mis criterios, como 

ya he dicho, de según los 

criterios de evaluación, 

según las sesiones que yo 

voy a hacer y la rúbrica de 

evaluación que yo hago, 

según también la sesión de 

aprendizaje que en ese 

momento se esté. Yo 

también veo, veo también 

este. La actitud de mi 

estudiante los evalúo, los 

retroalimento en forma 

individual, en forma grupal, 

según el 

Este mayormente el 
aspecto pedagógico no 
centrado en el aspecto 
pedagógico. Luego en el 
aspecto. De repente. Éste 
emocional. Que tiene 
que ver con la familia. 
Básicamente. Esos serían 
los dos aspectos. 
¿En qué consiste el 
aspecto emocional? El 
aspecto pedagógico. 
El emocional. Este. 
Tenemos que garantizar 
que el estudiante. 
Porque yo siempre digo 
que hay que garantizar 

que esté bien en el aula 

Yo creo que el aspecto 
más importante es el 
ánimo con el que él 
recibe. Es uno la 
situación en la que él se 
encuentra y otro 
también. Creo que es 
importante con la 
importancia que yo le di, 
el tono de voz que utilice, 
la actitud que yo tuve 
frente al tema. Sí, el tema 
fue obviamente de 
realidad nacional o 
internacional, que es 
hacia donde siempre me 
enfoco. No es de tratar 
de percibir si para él 

también fue importante, 

Aspecto 
pedagógico 
Estudiantes con 
necesidades 
Logro de 
aprendizajes 

 

Aspecto emocional 
-Estado de ánimo en 
que recibe la 
retroalimentación. 
-Estudiantes que se 
encuentren bien. 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
-Logro de 
aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CE 
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   aquí recalcar también que 
dentro de las estrategias del 
refuerzo o mejor dicho, de la 
retroalimentación, es 
importante  que 
nosotros podamos 
atender a todos los 
estudiantes, pero estos 
tener especial atención, 
aquellos que sí necesitan 
reforzar. 

 instrumento que yo haya 

elaborado, según los 

criterios de evaluación. 

porque en nuestra 
realidad de alegría hay 
muchos estudiantes que 
vienen con diferentes 
problemas familiares. 
Entonces este en el aula, 
hay que garantizar que 
ellos
 esté
n 
emocionalmente bien 
para que puedan 
aprender. Porque les 
digo, mientras ustedes 
dejan los problemas 
fuera del aula y se 
concentran en lo que 
vamos haciendo, el 
aprendizaje va a ser más 
significativo. 
Y los
 aspectos 
pedagógicos y en los 
aspectos pedagógicos ya 
tienen que ver con el 
logro de los este, de los 
propósitos de los 
desempeños que uno 
como, como profesor 
tiene que garantizar en 

cada uno de lo social de 

que eso se logre. 

porque al final lo que yo 
quiero es que él 
reconozca que lo que yo 
le estoy compartiendo es 
importante, no para su 
vida presente, sino para 
su vida futura como 
ciudadano, porque al 
final es el que va a 
manejar
 l
as 
explicaciones de los 
problemas que se están 
viviendo en
 la 
actualidad. Todos los 
problemas actuales 
tienen una raíz anterior. 
Entonces es importante 
que ellos de todas 
maneras conozcan el 
origen de muchos 
problemas que se dan 
actualmente. 

 
 
ESTADO 
EMOCIONAL 
-Estado de ánimo     de 
los estudiantes. 
 
-Tono de voz. 

EE 
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1.3 

¿De qué manera? Bueno, en este 
caso yo creo que es importante 
que el docente sepa utilizar. O 
sea, en primer lugar, tiene que 
tener bien claro qué es lo que 
está evaluando de la clase. Eso es 
lo primero. Si el docente tiene 
claridad qué es lo que va a 
evaluar, por ende, sabe qué 
herramientas va a utilizar para 
hacer las mediciones. Una vez 
que el docente tenga clara las 
herramientas, obviamente que 
dentro de ese proceso de 
planificación tendrá clara las 
estrategias para el recojo de esa 
información y de aquí hará una 
reflexión frente a los resultados 
que obtiene. Y en este caso        
pues        poder 

planificar una siguiente clase. No, 

no se trata de 

Partiendo de situaciones 
significativas del contexto. 
Muchas veces la ayuda de ellos 
es sumamente importante 
cuando el estudiante se siente 
involucrado con la situación 
significativa, real, cotidiana, que 
palpa en la escuela, entonces 
ponen más de su predisposición 
para poder 
tener 
esta 
retroalimentación. 

Ya lo vuelvo a decir. Los realizo en forma 
individual o también los realizo en forma 
grupal No. si es necesario individual. 
Llamo a mi estudiante,  pero 
siempre con mi rúbrica de evaluación. 
Instrumento   de 
evaluación para que el estudiante se dé 
cuenta en qué está fallando y para qué. 
Para poder mejorar junto con él. 
¿Y cuando usted menciona las rúbricas, a 
qué se refiere? 
Puede ser a Puedo. Puedo hacer a veces 
una rúbrica de evaluación o también lo 
evalúo a veces a través de una lista de 
cotejo de muy bien. 
¿Pero qué contiene las rúbricas y la lista 
de cotejo? ¿Qué es lo que 

contiene? 

De manera grupal, no, y luego ya 
se prioriza pues de manera 
individual, siendo atendiendo los 
casos que sean o que tengan
 necesidad, 
porque sabemos que los 
estudiantes  tienen 
diferentes ritmos de aprendizaje. 
Entonces hay que tener en cuenta 
eso para este ver que hay 
necesidad de depender casos de 
hacerlo de manera individual. 

Como lo   hago 
generalmente, es en la siguiente 
sesión porque eso solamente lo 
vemos así, cada semana. Entonces 
ahí es donde uno recoge el cómo. 
Lo que yo tengo por este, por 
estrategia, es siempre trabajar 
con las noticias.  Entonces, 
cuando yo recojo a la siguiente 
semana o la siguiente sesión, que 
la noticia tiene que ver con el tema 
que estoy trabajando, entonces 
allí me doy cuenta si realmente 
hay algo de este, vamos a decir 
entre   comillas 
aprendizaje, porque en la noticia 
no es lo que dice la noticia, sino la 
opinión que él tiene sobre esa 
noticia que tiene relación con ella. 

 
 
ESTRATEGIAS DE 
RETROALIMENTACI 
ÓN 
-Grupal. 
 
-individual. 

 

Instrumentos 
  
evaluación de 
-Recojo 
de
  
información 
-Criterios 
de
  
Evaluación 
-Competencias 

 

ESTRATEGIAS CON 
HERRAMIENTAS 

 

 

INDIVIDUAL
 
Y    GRUPAL 

 
 
 
 

 
EG 

 
EI 
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 avanzar fuera, avanzar, si no se 
trata de ir viendo y viviendo 
cómo está avanzando sus 
competencias, donde se 
necesita reforzar. Si estamos 
en el, por ejemplo, en el plano 
de matemáticas y cuáles de las 
cuatro competencias tendría 
que el docente reforzar, si es la 
parte numérica, la parte 
estadística, no de espacio. De 
pronto entonces esto, creo yo, 
nos da a nosotros el sentido 
orientador para poder cumplir 
lo que nosotros tenemos que 
trabajar dentro de la malla 
curricular. 

 Desempeños, capacidad y 
desempeños. Y decir criterios 
de evaluación. 

 Cuando hace referencia el 
recoger, a qué se refiere. 
¿El recoger qué? Cuando digo, 
recoger, lo que el Chico o lo 
que el estudiante, claro, es 
escuchar cuál es su 
comentario. A veces es oral, a 
veces es escrito, pero lo que 
me importa es la opinión que 
él o ella puede dar sobre eso. 
En la opinión es donde uno se 
da cuenta y en el escrito a 
veces parece mentira, pero 
algunos son capaces de 
escribir cinco líneas en las 
cinco líneas, pues solamente 
uno ve una idea. Pero los otros 
que escriben es la verdad, 
cuando más es que donde uno 
puede recoger    este,   cuanto 

más ha logrado percibir. 

  

 
1.4 

Si, tiene importancia. Yo creo 
que venimos de un 

año de retorno escolar. 

Por supuesto que sí. Desde el 
área nosotros sabemos 

muy bien que va de un 

Es muy importante 

porque. Porque es lo que 

Yo creo que mucha, es de
 vital importancia 

porque este en la 

Sí, Para mí sí, porque es la   
única. No es cuando 

ellos me escuchan, sino 

Logro de 
aprendizajes 
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 Es un año, creo yo, 
prácticamente  de 
refuerzo. Hemos tenido que 
recurrir a ciertos conceptos 
básicos para poder de repente 
trabajar con los chicos, volver 
a de pronto recordar, volver 
de pronto, en este caso a 
realizar las mediciones. Y de 
pronto nos hemos encontrado 
con muchas sorpresas. No, de 
repente no estábamos dentro 
del promedio, sino por debajo 
del promedio. Y esto ha sido 
también bastante 
retador. Ha habido que 
experimentar  de 
repente y en ese sentido, de 
pronto me refiero a 
establecer nuevas estrategias 
para poder trabajar con los 
jóvenes     y     en     este 

sentido, reforzar y seguir 

retroalimentando. Y yo 

contexto ambiental, 
personal, salud, higiene. Por lo 
tanto, se pone mucho énfasis en 
la parte valorativa de su cuerpo, 
su persona, el medio donde se 
desarrolla. Los factores que 
predisponen al cuidado de este 
medio para conllevan a que esta 
retroalimentación no solamente 
se centre en los contenidos sino 
también en la parte valorativa 
del estudiante. 

yo le voy a brindar a mi 

estudiante para que él 

pueda mejorar sus 

aprendizajes y pueda 

llegar al logro que yo 

necesito, no el logro 

esperado que nosotros 

todos le llamamos. Sin 

retroalimentación, el 

estudiante se quedaría 

con sus errores y no 

mejoraría. 

educación 
 básica 
regular, pues tenemos que 
garantizar que los 
estudiantes aprendan. Si 
nosotros nos quedamos 
simplemente en una 
exposición a una clase 
grupal, entonces 
simplemente estamos 
dando información. No 
estamos verificando que los 
estudiantes logren su 
aprendizaje y de ahí la 
importancia que tiene la 
retroalimentación para los 
estudiantes y este buscar 
pues que estos logren sus 
aprendizajes. 

es cuando   yo  
 los 
escucho  a  ellos.    
 Si realmente logré y 
lo que yo quería y qué es lo 
que yo generalmente hacia 
donde yo apunto, es hacia 
lo que él me puede decir  
 cómo     opino. 
Porque el meollo del asunto 
en sociales es la formación 
de la opinión personal, 
 no    lo que dicen 
es el pensamiento crítico, 
pero no puede 
pensamiento crítico si 
primero    debido     
 a opinión personal 
que se va a ir entrecomillas 
modificando, cambiando, 
moderando de  acuerdo    
 a     la 
información   que    va 
recibiendo,   ya   sea 
porque se la doy o porque 
le invito a buscar esa 
información entre comillas 
sobre el tema. 

Lamentablemente siempre 

hay que recurrir 

GARANTIZAR
 
LOS APRENDIZAJES 

 
PENSAMIENTO   
CRÍTICO 

 
-Argumenta 
Sus aprendizaje. 

 
 
 
 
  
 
 
PC 
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 creo que esta, esta, este reto 

todavía continúa para el 2023. 
Según. Según fuentes que he 
leído, tenemos dos años de 
atraso en lo que es 
aprendizaje, ¿no? 

   al tema, no? Pero este no, no 
se evalúa al final el tema, sino 
la opinión que él tiene sobre 
eso y como es siempre el 
tema, una problemática 
actual no es tampoco no se 
evalúa, si es que me parece o 
no me parece su opinión, sino 
la calidad de su opinión, no el 
contenido, la argumentación 
de su 

opinión. 

 



ANEXO 4: Primera Inmersión en el campo -Guía entrevista semiestructurada 

Hora: 12: 50 - 13:00 pm 

Lugar: Institución Educativa Fe y Alegría N° 29 

Ubicación: Ventanilla Alta 

Entrevistador: Tesista 

Entrevistado: Participante (muestra inicial) 

Cargo: Sub director - docente 

Duración: Aprox. 35 minutos. 

- Sobre la pregunta: centrado en la RETROALIMENTACIÓN. (de indagación,

de la realidad, servirá para ir planteando las preguntas de investigación y

los objetivos, según las categorías que puedan obtenerse:

Docentes: 

- Antes de pasar a las preguntas que son objeto de la entrevista. Podría

compartirme los siguientes datos, cuál es el cargo y el área que desempeña

en la Institución Educativa Fe y Alegría N° 29, así como su condición actual,

es contratada o nombrada, en qué escala magisterial se encuentra y cuánto

tiempo de servicio tiene como docente.

- Desde su experiencia pedagógica en la Institución Educativa Fe y Alegría N°

29, Podría explicar:

1. ¿En qué consiste la Retroalimentación Formativa? Puede explicarlo.

2. ¿Qué aspectos considera para realizar la Retroalimentación Formativa

en sus estudiantes? Puede explicarlo.

3. ¿De qué manera realiza la retroalimentación formativa en los

aprendizajes de sus estudiantes? Puede explicar.

4. ¿Tiene alguna importancia la retroalimentación formativa que usted

realiza en los aprendizajes de sus estudiantes? Podría explicar



 

ANEXO 5: Primera inmersión  

Entrevista a la para la descripción de la problemática 

 
 
Entrevistador 

Muy buenas tardes. Nos encontramos con la Licenciada Marta Ramos Pérez, 

directora de la Institución Educativa Fe y Alegría número 29. Le vamos a hacer 

una entrevista para recoger informaciones significativas sobre el asunto a tratar. 

Son tres preguntas. ¿La primera, qué importancia tiene la retroalimentación 

formativa de los aprendizajes en la institución educativa? 

 

 

Directora 

La retroalimentación en la práctica pedagógica de los docentes es importante 

porque permite medir los logros de los aprendizajes de cada uno de los 

estudiantes y también permite el acompañamiento a los y forma personalizada o 

respetando las diferencias también de cada uno de nuestros estudiantes. Y de 

esta manera se va a lograr las competencias trabajadas. Por eso es importante. 

 

Entrevistador 

Bien y muchas gracias. ¿Y la segunda pregunta este como directora en su gestión, 

tiene conocimiento de cómo se realiza la retroalimentación formativa en la 

institución educativa? 

 

Directora 

Si este en los A con las reuniones colegiadas, en los monitoreos que se realiza 

los docentes hemos recogido información importante en. ¿Me refiero al equipo 

directivo también de que nuestros maestros que estimados docentes se olvidan 

de realizar este proceso tan importante porque este les quita demasiado tiempo o 

porque de repente no han logrado? O es que conocer o de repente ellos mismos 

seleccionar sus estrategias en las que va a permitir la retroalimentación y en todo 

caso también y no investigan, no los son los factores que nos proponen diversas 

estrategias y se quedan pues en una retroalimentación. No sé si descriptiva se 

podría decir, pero es solamente eso, y eso no permite que nuestros estudiantes 



 

logren desarrollar las competencias aprendidas. 

Entrevistador 

Por último, directora, ¿qué instrumentos de gestión utiliza para recoger 

información sobre el uso de la retroalimentación formativa por parte de los 

docentes? Si la hubiera, cómo se llama y con qué frecuencia suelen utilizarla. 

 
Directora 

¿En el en los instrumentos de gestión? En el caso de la institución educativa es 

hemos podido elaborar el PEÍ y el PCI. Y bueno, también podemos decir que en el 

país no. Estos instrumentos de gestión nos permiten este concretizar la forma de 

evaluación que va a aplicar la institución educativa y en este caso nosotros como 

alegría también estamos este no sé si practicando bien o a medias, pero se forma 

la evaluación formativa en estos instrumentos de gestión. Los hemos 

sistematizado, pero de repente también tenemos que reconocer una debilidad es 

que no lo estamos entregando a los docentes para que lo puedan revisar y de 

repente proponer las mejoras. 

 

Entrevistador 

Muchísimas gracias directora Marta Pérez por su apoyo, por responder estas 

preguntas que sabemos que nos va a ayudar muchísimo y será esta nueva 

oportunidad. 



 

ANEXO 6: Primera Inmersión 

Entrevista al sub director para la descripción de la problemática 

 
Entrevistador 

Muy buenas tardes. Nos encontramos con el Magister Marcelino Magallanes, 

director de la Institución Educativa Fe y Alegría número 29 de nivel Secundaria. 

Agradecemos de antemano su participación en esta entrevista, que consta de dos 

preguntas. La primera pregunta señor Marcelino, ¿cuál es la situación real de los 

aprendizajes de los estudiantes del nivel secundario en la institución educativa? 

Sub director 

Ya según los resultados que hemos visto del primer y segundo bimestre, si bien 

es cierto, la tendencia es a asumir a mejorar el nivel del logro también. Pero aun 

así está este bajo los resultados fundados. Pero repito, la tendencia está 

aumentando a estos niveles y a la vez está aumentando. 

Entrevistador 

Listo. Y la última pregunta en relación a la evaluación formativa en los 

aprendizajes. ¿Cómo es el desempeño de los docentes en el uso de la 

retroalimentación? A partir de su experiencia como subdirector en la o en los 

monitoreos y los acompañamientos. ¿Cómo lo observa? 

Sub director 

Si se. Si se evidencia. No si lo realiza ahora de la efectividad. No puedo de repente 

precisar. Pero si se está dando. Ahora repito la efectividad. Podemos de repente 

verla en ese ascenso que está viendo en la estadística y los resultados no, pero 

así precisamente no, no puedo precisar. Pero si se habla de ese proceso. 

Entrevistador 

Muy bien. Muchísimas gracias sub director de la institución Fe Alegría N° 29 

Muchísimas gracias. 

Sub director 

Gracias de antemano. 



 

Anexo 7: Primera inmersión 

Entrevista a la secretaria de la Institución Educativa para conocer las 

características del escenario y participantes. 

 

Hora: 13:00 – 13:45 pm 
 

Lugar: Secretaría de la Institución Educativa 

Ubicación: Ventanilla Alta 

Entrevistador: Tesista 

Entrevistada: secretaria 

Cargo: Administrativo 

Duración: 45 minutos 

 

 
 

- Sobre la pregunta: centrado en las características del 

escenario donde serializará el estudio: 

Administrativo: 

- Antes de pasar a las preguntas que son objeto de la entrevista. 

Podría compartirme los siguientes datos, cuál es el cargo y el área 

que desempeña enla Institución Educativa Fe y Alegría N° 29, así 

como su condición actual, es contratada o nombrada, en qué escala 

magisterial se encuentra y cuánto tiempo de servicio tiene. 

Ahora sí, empezamos con las preguntas que tienen que ver la 

Institución Educativa. 

1. ¿Dónde se encuentra ubicada la Institución Educativa? 

2. ¿A qué tipo de gestión pertenece la Institución Educativa? 

3. ¿En qué distrito y región se encuentra ubicada la Institución? 
 

4. ¿Quiénes son los promotores de la Institución Educativa y 

cuántos años de servicio educativo viene brindando a la 

Comunidad de Ventanilla? 



 

5. ¿Cuántos Niveles educativos hay en la Institución Educativa Fe 

y Alegría N°29? ¿cuántos estudiantes integran la Institución 

Educativa? ¿cuántos son de primaria y cuántos de secundaria? 

lugares provienen los niños y adolescentes que estudian en Fe 

y Alegría N° 29? 

6. Respecto al personal que componen la Institución 

Educativa. ¿Podría decirnos cuántos y quiénes son? 

7. ¿De qué lugares provienen el personal que compone la 

Institución Educativa? 

8. Respecto al nivel de secundaria: ¿Podría decirnos 

cuántos docentes integran la secundaria? ¿Y cuántos son 

contratados y nombrados? 

 
 
 

 
¡Muchas gracias! 



 

Anexo 8:    Entrevista a personal administrativo 

 
 

Muy buenas tardes. Nos encontramos con la señorita Isabel Llanos. En esta 

oportunidad le queremos dar gracias por darse un tiempo para poder realizar la 

siguiente entrevista. Desde antes de pasar a las preguntas quisiera y este pedirle 

por favor que nos comparta algunos datos y cuál es su función o área que 

desempeña en la Institución Educativa. Fe y Alegría número 29. 

Buenas tardes. Bueno, yo me desempeño en la parte administrativa. Soy la 

encargada de la secretaría de secundaria. 

Muy bien, Gracias. ¿En qué condición se encuentra en la Institución Fe y 

Alegría? ¿Como nombrada o contratada? 

Yo estoy nombrada ya hace 20 años. 

Muy bien. 20 años. Bien, gracias. Entonces, ahora sí pasamos a las preguntas. 

Y la primera pregunta. ¿Dónde se encuentra ubicada la institución Educativa Fe 

y Alegría, número 29? 

La institución educativa se encuentra ubicada en el asentamiento humano de 

Ventanilla Alta. 

¿A qué tipo de gestión pertenece la institución educativa y tiene? 

La gestión de un convenio. 

Muy bien. Es entonces la institución Fe y Alegría Pertenece a un tipo de gestión 

de convenio. Este cuando usted dice que la institución educativa se encuentra 

en ventanilla alta, nos podría decir en qué distrito pertenece la institución y a qué 

región. 

Pertenece A la región Callao, el distrito y el distrito de Ventanilla. 

Muy bien, muchas gracias. ¿Respecto al tipo de gestión, nos podría decir 

quiénes son los promotores de la institución educativa? 

La institución educativa. Eso tiene dos promotores. No estamos. Y la primera de 

ellas es pertenecemos a la Asociación de Alegría del Perú, luego a la 

Congregación de Religiosas Mercedarias Misioneras. 

Y la Asociación de Fe Alegría. ¿Y está administrado por quién? 

Y por los sacerdotes jesuitas. 

Muy bien. Muchas gracias. ¿Y cuántos años de servicio educativo viene 

brindando la institución educativa en la Comunidad de Ventanilla? 

La institución educativa este año cumplió 40 años al servicio de la comunidad. 



 

Muy bien, muchas gracias. Nos podría decir la institución de fe Alegría número 

29. ¿Cuántos niveles tiene? 

Atiende los niveles de primaria y secundaria. 

Y por si acaso, sabrá aproximadamente cuántos estudiantes integran la 

institución educativa. 

Si en el nivel primario tenemos 624 estudiantes y en el nivel de secundaria, 500. 

Muy bien. Muchas gracias. La siguiente pregunta por si acaso nos podrá informar 

respecto a los lugares de qué lugares provienen los niños y adolescentes que 

estudian en la institución educativa fe y alegría N° 29. 

Si tenemos estudiantes que vienen de. Ventanilla alta en las Lomas. Y luego 

vienen de Angamos y Pachacútec, Oquendo y de los alrededores de donde está 

ubicado el colegio. 

Bien, muchas gracias. ¿Y la penúltima pregunta respecto al personal que 

componen la institución educativa, podría decirnos cuántos son? 

Si en el nivel primaria tenemos 22 y maestros y en el nivel secundaria tuvimos 

32 docentes y dos auxiliares. 

Este aparte de los maestros y personal del área de Normas de Convivencia, en 

este caso los auxiliares. ¿Algún otro personal? 

Sí, tenemos personal de servicio y administrativo cinco y personal directivo son 

tres también. 

Y de qué lugares procede el personal mencionado, en este caso, Directivos, 

profesores, administrativos, personal de servicio y auxiliares. 

Bueno, ellos vienen de diferentes lugares, pero la mayoría viene de Lima, Lima 

cercado, Callao. En Ventanilla también hay docentes que vienen. 

Muy bien. ¿Y la última pregunta respecto al nivel de secundaria, podría decirnos 

cuántos docentes integran la secundaria? Si son 32, ¿cuántos nombrados y 

cuántos nombrados y contratados o nombrados y contratados promedio? 

Aproximadamente son 19, y contratados el resto. 

. Señorita Isabella. Muchísimas gracias por su tiempo, por su disponibilidad. Y 

se le agradece nuevamente, hasta una nueva oportunidad. 

 
Gracias también. 



 

ANEXO 9: Guía de entrevista – sub directora pedagógica (F03) 
 

 

 

 

 
 

 

Introducción: Buenos días estimado (a) sub directora la presente entrevista tiene la 

finalidad de conocer cómo es el proceso de retroalimentación que realizan los docentes en 

los aprendizajes de sus estudiantes. Así mismo, cabe resaltar que la información que 

brindará será confidencial, y el uso que se le dará será de carácter académico y educativo.  

Podemos empezar. 

Desde su experiencia en el acompañamiento y monitoreo en las prácticas pedagógicas 

de los docentes en la Institución Educativa Fe y Alegría N° 29: 

 

1. Explique usted ¿de qué manera son las indicaciones para los estudiantes con 

respecto a la entrega de las evidencias de aprendizaje? 

 

2.  ¿Podría describir las estrategias que usan los docentes para el recojo de evidencias 

de sus estudiantes según lo programado? 

 
3. Explique ¿Cómo son las evidencias y cómo son los instrumentos que utilizan los 

docentes para valorar las evidencias de sus estudiantes?  

 

4. ¿Podría explicar las estrategias que usan los docentes para retornar las evidencias a 

sus estudiantes? 

 

5. ¿Podría describir de qué manera losa docentes observan, acompañan y monitorean 

los avances de aprendizaje?  

 

6. ¿Podría explicar qué actividades realizan los docentes para reforzar y mejorar los 

aprendizajes de los estudiantes? 

 

7. ¿De qué manera los docentes se cercioran que establecieron con claridad los 

criterios de evaluación a sus estudiantes? 

Entrevistador     Oscar Jesús Ortega Murga 

Entrevistado F50B Cargo Sub Directora 

Fecha 26 – 04 - 23 Hora 8:00 am 

Lugar I.E. Fe y Alegría N° 29 Ubicación Callao 

Duración de la entrevista 23 minutos 

GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA  

 



 

 

8. ¿En qué momento y de qué manera los docentes dan a conocer los criterios de 

evaluación a sus estudiantes? 

 

9. ¿Qué estrategias utilizan los docentes para propiciar el diálogo entre estudiantes 

que les permita identificar sus estados de ánimo?  

 

10. ¿Cómo muestran los docentes su empatía ante las expresiones emocionales de sus 

estudiantes durante la retroalimentación? 

 

11. ¿Cómo es el tono de voz de los docentes usado durante la retroalimentación?  ¿De 

qué manera usted se cerciora que su tono de voz es el pertinente durante la 

retroalimentación? 

 

12. ¿En qué momento los docentes regulan su tono de voz y cómo lo hacen? 

 

13. ¿Podría decir qué estrategias grupales utilizan los docentes durante la 

retroalimentación para generar el trabajo colaborativo de los estudiantes? ¿en qué 

favorece?  

 

14. ¿Qué estrategias individuales utilizan los docentes para fortalecer la confianza de 

los estudiantes durante la retroalimentación y a la vez puedan expresar sus dudas e 

inquietudes? 

 

15. ¿Qué estrategias individuales utilizan los docentes durante la retroalimentación 

para que los estudiantes puedan identificar sus fortalezas y debilidades? 

 

16. ¿Podría decir qué estrategias usan los docentes para que sus estudiantes expresen 

sus opiniones sin temor a equivocarse?  

 

17. ¿Qué estrategias utilizan los docentes para incentivar a sus estudiantes a 

argumentar los aprendizajes que va adquiriendo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIMA – 2023 



 

CÓDIGO: F03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

GRABACIÓN DE LA ENTREVISTA 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Br73rKFTfpPOo6S9AAm5DehaoCGP95Ry/view?usp=s

hare_link 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Br73rKFTfpPOo6S9AAm5DehaoCGP95Ry/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Br73rKFTfpPOo6S9AAm5DehaoCGP95Ry/view?usp=share_link


 

ANEXO 10. Guía de entrevista – Docente (F04) 
 

 
 

 

 

 
 

 

Introducción: Buenos días estimado (a) docente la presente entrevista tiene la finalidad 

de conocer cómo es el proceso de retroalimentación que desarrolla usted en los 

aprendizajes de sus estudiantes. Así mismo, cabe resaltar que la información que brindará 

será confidencial, y el uso que se le dará será de carácter académico y educativo.  Podemos 

empezar. 

Desde su experiencia pedagógica en la Institución Educativa Fe y Alegría N° 29: 

 

1. Explique usted ¿de qué manera son las indicaciones para los estudiantes con 

respecto a la entrega de las evidencias de aprendizaje? 

 

2.  ¿Podría describir las estrategias que usa para el recojo de evidencias de sus 

estudiantes según lo programado? 

 
3. Explique ¿Cómo son las evidencias y cómo son los instrumentos que utiliza para 

valorar las evidencias de sus estudiantes?  

 

4. ¿Podría explicar las estrategias que usa para retornar las evidencias a sus 

estudiantes? 

 

5. ¿Podría describir de qué manera observa, acompaña y monitorea los avances de 

aprendizaje?  

 

6. ¿Podría explicar qué actividades realiza para reforzar y mejorar los aprendizajes de 

los estudiantes? 

 

7. ¿De qué manera se cerciora que estableció con claridad los criterios de evaluación 

a sus estudiantes? 

Entrevistador     Oscar Jesús Ortega Murga 

Entrevistado F04 Cargo Docente - CyT 

Fecha 27 – 04 - 23 Hora 12:30 

Lugar I.E. Fe y Alegría N° 29 Ubicación Callao 

Duración de la entrevista 11 minutos 

GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA  

 



 

 

8. ¿En qué momento y de qué manera da a conocer los criterios de evaluación a sus 

estudiantes? 

9. ¿Qué estrategias utiliza para propiciar el diálogo entre estudiantes que les permita 

identificar sus estados de ánimo?  

 

10. ¿Cómo muestra su empatía ante las expresiones emocionales de sus estudiantes 

durante la retroalimentación? 

 

11. ¿Cómo es su tono de voz usado durante la retroalimentación?  ¿De qué manera 

usted se cerciora que su tono de voz es el pertinente durante la retroalimentación? 

 

12. ¿En qué momento regula su tono de voz y cómo lo hace? 

 

13. ¿Podría decir qué estrategias grupales utiliza durante la retroalimentación para 

generar el trabajo colaborativo de los estudiantes? ¿en qué favorece?  

 

14. ¿Qué estrategias individuales utiliza para fortalecer la confianza de los estudiantes 

durante la retroalimentación y a la vez puedan expresar sus dudas e inquietudes? 

 

15. ¿Qué estrategias individuales utiliza durante la retroalimentación para que los 

estudiantes puedan identificar sus fortalezas y debilidades? 

 

16. ¿Podría decir qué estrategias usa para que sus estudiantes expresen sus opiniones 

sin temor a equivocarse?  

 

17. ¿Qué estrategias utiliza para incentivar a sus estudiantes a argumentar los 

aprendizajes que va adquiriendo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIMA – 2023 

 

 



 

CÓDIGO: FO4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRABACIÓN DE LA ENTREVISTA 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1GZJMqfl0btK-

NskmwZbBnrm_T3TIV6vK/view?usp=share_link 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1GZJMqfl0btK-NskmwZbBnrm_T3TIV6vK/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1GZJMqfl0btK-NskmwZbBnrm_T3TIV6vK/view?usp=share_link


 

ANEXO 11.   Guía de entrevista – Docente (F05B) 

 

 

 

 

 

 
 

 

Introducción: Buenos días estimado (a) docente la presente entrevista tiene la finalidad 

de conocer cómo es el proceso de retroalimentación que desarrolla usted en los 

aprendizajes de sus estudiantes. Así mismo, cabe resaltar que la información que brindará 

será confidencial, y el uso que se le dará será de carácter académico y educativo.  Podemos 

empezar. 

Desde su experiencia pedagógica en la Institución Educativa Fe y Alegría N° 29: 

 

1. Explique usted ¿de qué manera son las indicaciones para los estudiantes con 

respecto a la entrega de las evidencias de aprendizaje? 

 

2.  ¿Podría describir las estrategias que usa para el recojo de evidencias de sus 

estudiantes según lo programado? 

 
3. Explique ¿Cómo son las evidencias y cómo son los instrumentos que utiliza para 

valorar las evidencias de sus estudiantes?  

 

4. ¿Podría explicar las estrategias que usa para retornar las evidencias a sus 

estudiantes? 

 

5. ¿Podría describir de qué manera observa, acompaña y monitorea los avances de 

aprendizaje?  

 

6. ¿Podría explicar qué actividades realiza para reforzar y mejorar los aprendizajes de 

los estudiantes? 

 

Entrevistador     Oscar Jesús Ortega Murga 

Entrevistado F50B Cargo Docente - Comunicación 

Fecha 20 – 04 - 23 Hora 12:30 

Lugar I.E. Fe y Alegría N° 29 Ubicación Callao 

Duración de la entrevista 13 minutos 

GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA  

 



 

7. ¿De qué manera se cerciora que estableció con claridad los criterios de evaluación 

a sus estudiantes? 

 

8. ¿En qué momento y de qué manera da a conocer los criterios de evaluación a sus 

estudiantes? 

 

9. ¿Qué estrategias utiliza para propiciar el diálogo entre estudiantes que les permita 

identificar sus estados de ánimo?  

 

10. ¿Cómo muestra su empatía ante las expresiones emocionales de sus estudiantes 

durante la retroalimentación? 

 

11. ¿Cómo es su tono de voz usado durante la retroalimentación?  ¿De qué manera 

usted se cerciora que su tono de voz es el pertinente durante la retroalimentación? 

 

12. ¿En qué momento regula su tono de voz y cómo lo hace? 

 

13. ¿Podría decir qué estrategias grupales utiliza durante la retroalimentación para 

generar el trabajo colaborativo de los estudiantes? ¿en qué favorece?  

 

14. ¿Qué estrategias individuales utiliza para fortalecer la confianza de los estudiantes 

durante la retroalimentación y a la vez puedan expresar sus dudas e inquietudes? 

 

15. ¿Qué estrategias individuales utiliza durante la retroalimentación para que los 

estudiantes puedan identificar sus fortalezas y debilidades? 

 

16. ¿Podría decir qué estrategias usa para que sus estudiantes expresen sus opiniones 

sin temor a equivocarse?  

 

17. ¿Qué estrategias utiliza para incentivar a sus estudiantes a argumentar los 

aprendizajes que va adquiriendo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIMA – 2023 

 



 

CÓDIGO: F05B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



GRABACIÓN DE LA ENTREVISTA 

https://drive.google.com/file/d/1JUpXXzJx2Mu79e-
SCXrL7B4Lejmdg8Da/view?usp=share_link 

https://drive.google.com/file/d/1JUpXXzJx2Mu79e-SCXrL7B4Lejmdg8Da/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1JUpXXzJx2Mu79e-SCXrL7B4Lejmdg8Da/view?usp=share_link


 

ANEXO 12.   Guía de entrevista – Docente (F06) 

 

 

 

 

 
 

 

Introducción: Buenos días estimado (a) docente la presente entrevista tiene la finalidad 

de conocer cómo es el proceso de retroalimentación que desarrolla usted en los 

aprendizajes de sus estudiantes. Así mismo, cabe resaltar que la información que brindará 

será confidencial, y el uso que se le dará será de carácter académico y educativo.  Podemos 

empezar. 

Desde su experiencia pedagógica en la Institución Educativa Fe y Alegría N° 29: 

 

1. Explique usted ¿de qué manera son las indicaciones para los estudiantes con 

respecto a la entrega de las evidencias de aprendizaje? 

 

2.  ¿Podría describir las estrategias que usa para el recojo de evidencias de sus 

estudiantes según lo programado? 

 
3. Explique ¿Cómo son las evidencias y cómo son los instrumentos que utiliza para 

valorar las evidencias de sus estudiantes?  

 

4. ¿Podría explicar las estrategias que usa para retornar las evidencias a sus 

estudiantes? 

 

5. ¿Podría describir de qué manera observa, acompaña y monitorea los avances de 

aprendizaje?  

 

6. ¿Podría explicar qué actividades realiza para reforzar y mejorar los aprendizajes de 

los estudiantes? 

 

7. ¿De qué manera se cerciora que estableció con claridad los criterios de evaluación 

a sus estudiantes? 

Entrevistador     Oscar Jesús Ortega Murga 

Entrevistado F06 Cargo Docente - Matemática 

Fecha 21-04-23 Hora 12:45 

Lugar I.E. Fe y Alegría N° 29 Ubicación Callao 

Duración de la entrevista 14 minutos 

GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA  

 



 

 

8. ¿En qué momento y de qué manera da a conocer los criterios de evaluación a sus 

estudiantes? 

 

9. ¿Qué estrategias utiliza para propiciar el diálogo entre estudiantes que les permita 

identificar sus estados de ánimo?  

 

10. ¿Cómo muestra su empatía ante las expresiones emocionales de sus estudiantes 

durante la retroalimentación? 

 

11. ¿Cómo es su tono de voz usado durante la retroalimentación?  ¿De qué manera 

usted se cerciora que su tono de voz es el pertinente durante la retroalimentación? 

 

12. ¿En qué momento regula su tono de voz y cómo lo hace? 

 

13. ¿Podría decir qué estrategias grupales utiliza durante la retroalimentación para 

generar el trabajo colaborativo de los estudiantes? ¿en qué favorece?  

 

14. ¿Qué estrategias individuales utiliza para fortalecer la confianza de los estudiantes 

durante la retroalimentación y a la vez puedan expresar sus dudas e inquietudes? 

 

15. ¿Qué estrategias individuales utiliza durante la retroalimentación para que los 

estudiantes puedan identificar sus fortalezas y debilidades? 

 

16. ¿Podría decir qué estrategias usa para que sus estudiantes expresen sus opiniones 

sin temor a equivocarse?  

 

17. ¿Qué estrategias utiliza para incentivar a sus estudiantes a argumentar los 

aprendizajes que va adquiriendo? 

 

 

 

 

 

 

LIMA – 2023 
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GRABACIÓN DE LA ENTREVISTA 



 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1zEy7PKfv_A6dqwFkL5opAOLNNTHUvyNj/view?usp=sh
are_link 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1zEy7PKfv_A6dqwFkL5opAOLNNTHUvyNj/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1zEy7PKfv_A6dqwFkL5opAOLNNTHUvyNj/view?usp=share_link


 

 

ANEXO 13.   Guía de entrevista – Docente (F07) 

 

 

 

 

 
 

 

Introducción: Buenos días estimado (a) docente la presente entrevista tiene la finalidad 

de conocer cómo es el proceso de retroalimentación que desarrolla usted en los 

aprendizajes de sus estudiantes. Así mismo, cabe resaltar que la información que brindará 

será confidencial, y el uso que se le dará será de carácter académico y educativo.  Podemos 

empezar. 

Desde su experiencia pedagógica en la Institución Educativa Fe y Alegría N° 29: 

 

1. Explique usted ¿de qué manera son las indicaciones para los estudiantes con 

respecto a la entrega de las evidencias de aprendizaje? 

 

2.  ¿Podría describir las estrategias que usa para el recojo de evidencias de sus 

estudiantes según lo programado? 

 
3. Explique ¿Cómo son las evidencias y cómo son los instrumentos que utiliza para 

valorar las evidencias de sus estudiantes?  

 

4. ¿Podría explicar las estrategias que usa para retornar las evidencias a sus 

estudiantes? 

 

5. ¿Podría describir de qué manera observa, acompaña y monitorea los avances de 

aprendizaje?  

 

6. ¿Podría explicar qué actividades realiza para reforzar y mejorar los aprendizajes de 

los estudiantes? 

 

7. ¿De qué manera se cerciora que estableció con claridad los criterios de evaluación 

a sus estudiantes? 

Entrevistador     Oscar Jesús Ortega Murga 

Entrevistado F07 Cargo Docente - CCSS 

Fecha 28 - 04 - 23 Hora 12:40 

Lugar I.E. Fe y Alegría N° 29 Ubicación Callao 

Duración de la entrevista 14 minutos 30 segundos 

GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA  

 



 

 

8. ¿En qué momento y de qué manera da a conocer los criterios de evaluación a sus 

estudiantes? 

 

9. ¿Qué estrategias utiliza para propiciar el diálogo entre estudiantes que les permita 

identificar sus estados de ánimo?  

 

10. ¿Cómo muestra su empatía ante las expresiones emocionales de sus estudiantes 

durante la retroalimentación? 

 

11. ¿Cómo es su tono de voz usado durante la retroalimentación?  ¿De qué manera 

usted se cerciora que su tono de voz es el pertinente durante la retroalimentación? 

 

12. ¿En qué momento regula su tono de voz y cómo lo hace? 

 

13. ¿Podría decir qué estrategias grupales utiliza durante la retroalimentación para 

generar el trabajo colaborativo de los estudiantes? ¿en qué favorece?  

 

14. ¿Qué estrategias individuales utiliza para fortalecer la confianza de los estudiantes 

durante la retroalimentación y a la vez puedan expresar sus dudas e inquietudes? 

 

15. ¿Qué estrategias individuales utiliza durante la retroalimentación para que los 

estudiantes puedan identificar sus fortalezas y debilidades? 

 

16. ¿Podría decir qué estrategias usa para que sus estudiantes expresen sus opiniones 

sin temor a equivocarse?  

 

17. ¿Qué estrategias utiliza para incentivar a sus estudiantes a argumentar los 

aprendizajes que va adquiriendo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIMA – 2023 
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GRABACIÓN DE LA ENTREVISTA 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1hcL9bfgYd_EJ7H0iKp_M6_jplqpT1eR7/view?usp=share_l

ink 
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ANEXO 14.  Guía de entrevista – Estudiante (FA1) 

 

 

 

 

 
 

 

Introducción: Buenos días estimado (a) estudiante la presente entrevista tiene la 

finalidad de conocer cómo es el proceso de retroalimentación que realizan los docentes 

durante la construcción de sus aprendizajes. Así mismo, cabe resaltar que la información 

que brindará será confidencial, y el uso que se le dará será de carácter académico y 

educativo.  Podemos empezar. 

Desde su experiencia en el aula, como estudiante y durante el desarrollo de una 

actividad de aprendizaje. 

 

1. Podrías explicar ¿cómo son las indicaciones que dan los docentes sobre las 

evidencias de aprendizaje que tienen que entregar los estudiantes? 

 

2.  ¿Podría describir cómo son las estrategias que usan los docentes para recoger las 

evidencias de los estudiantes? 

 
3. Podrías explicar ¿Cómo son las evidencias que piden los docentes a los estudiantes 

y qué instrumentos utilizan para evaluar las evidencias?  

 

4. ¿Podrías explicar las estrategias que usan los docentes para retornar las evidencias 

a los estudiantes? 

 

5. ¿Podrías describir de qué manera los docentes observan, acompañan y monitorean 

los avances de aprendizaje de los estudiantes?  

 

6. ¿Podrías explicar qué actividades realizan los docentes para reforzar y mejorar los 

aprendizajes de los estudiantes? 

 

Entrevistador     Oscar Jesús Ortega Murga 

Entrevistado FA1 Grado 5° Sec. 

Fecha 14 - 06 Hora 10:00 

Lugar Biblioteca Ubicación Callao 

Duración de la entrevista 12 minutos 

GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA  

 



 

7. ¿De qué manera los docentes comprueban que establecieron con claridad los 

criterios de evaluación a los estudiantes? 

 

8. ¿En qué momento y de qué manera los docentes dan a conocer los criterios de 

evaluación a los estudiantes? 

 

9. ¿Qué estrategias utilizan los docentes para propiciar el diálogo entre estudiantes 

que les permitan identificar sus estados de ánimo?  

 

10. ¿Cómo muestran los docentes su empatía ante las expresiones emocionales de sus 

estudiantes durante la retroalimentación? 

 

11. ¿Cómo es el tono de voz de los docentes usado durante la retroalimentación?   

 

12. ¿Podría decir qué estrategias grupales utilizan los docentes durante la 

retroalimentación para generar el trabajo colaborativo de los estudiantes? ¿en qué 

favorece?  

 

13. ¿Qué estrategias individuales utilizan los docentes para fortalecer la confianza de 

los estudiantes durante la retroalimentación para que expresen sus dudas e 

inquietudes? 

 

14. ¿Qué estrategias individuales utilizan los docentes durante la retroalimentación 

para que los estudiantes puedan identificar sus fortalezas y debilidades? 

 

15. ¿Podrías decir qué estrategias usan los docentes para que los estudiantes expresen 

sus opiniones sin temor a equivocarse?  

 

16. ¿Qué estrategias utilizan los docentes para incentivar a los estudiantes a 

argumentar los aprendizajes que van adquiriendo? 
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ANEXO 15.   Guía de entrevista – Estudiante (FA2) 

Introducción: Buenos días estimado (a) estudiante la presente entrevista tiene la 

finalidad de conocer cómo es el proceso de retroalimentación que realizan los docentes 

durante la construcción de sus aprendizajes. Así mismo, cabe resaltar que la información 

que brindará será confidencial, y el uso que se le dará será de carácter académico y 

educativo.  Podemos empezar. 

Desde su experiencia en el aula, como estudiante y durante el desarrollo de una 

actividad de aprendizaje. 

1. Podrías explicar ¿cómo son las indicaciones que dan los docentes sobre las

evidencias de aprendizaje que tienen que entregar los estudiantes?

2. ¿Podría describir cómo son las estrategias que usan los docentes para recoger las

evidencias de los estudiantes?

3. Podrías explicar ¿Cómo son las evidencias que piden los docentes a los estudiantes

y qué instrumentos utilizan para evaluar las evidencias?

4. ¿Podrías explicar las estrategias que usan los docentes para retornar las evidencias

a los estudiantes?

5. ¿Podrías describir de qué manera los docentes observan, acompañan y monitorean

los avances de aprendizaje de los estudiantes?

6. ¿Podrías explicar qué actividades realizan los docentes para reforzar y mejorar los

aprendizajes de los estudiantes?

7. ¿De qué manera los docentes comprueban que establecieron con claridad los

criterios de evaluación a los estudiantes?

Entrevistador  Oscar Jesús Ortega Murga 

Entrevistado FA2 Grado 4° Sec. 

Fecha 15 - 06 Hora 8:40 

Lugar Biblioteca Ubicación Callao 

Duración de la entrevista 15,09 minutos 

GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 



 

 

8. ¿En qué momento y de qué manera los docentes dan a conocer los criterios de 

evaluación a los estudiantes? 

 

9. ¿Qué estrategias utilizan los docentes para propiciar el diálogo entre estudiantes 

que les permitan identificar sus estados de ánimo?  

 

10. ¿Cómo muestran los docentes su empatía ante las expresiones emocionales de sus 

estudiantes durante la retroalimentación? 

 

11. ¿Cómo es el tono de voz de los docentes usado durante la retroalimentación?   

 

12. ¿Podría decir qué estrategias grupales utilizan los docentes durante la 

retroalimentación para generar el trabajo colaborativo de los estudiantes? ¿en qué 

favorece?  

 

13. ¿Qué estrategias individuales utilizan los docentes para fortalecer la confianza de 

los estudiantes durante la retroalimentación para que expresen sus dudas e 

inquietudes? 

 

14. ¿Qué estrategias individuales utilizan los docentes durante la retroalimentación 

para que los estudiantes puedan identificar sus fortalezas y debilidades? 

 

15. ¿Podrías decir qué estrategias usan los docentes para que los estudiantes expresen 

sus opiniones sin temor a equivocarse?  

 

16. ¿Qué estrategias utilizan los docentes para incentivar a los estudiantes a 

argumentar los aprendizajes que van adquiriendo? 
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ANEXO 16.   Guía de entrevista – Estudiante (FA3) 

Introducción: Buenos días estimado (a) estudiante la presente entrevista tiene la 

finalidad de conocer cómo es el proceso de retroalimentación que realizan los docentes 

durante la construcción de sus aprendizajes. Así mismo, cabe resaltar que la información 

que brindará será confidencial, y el uso que se le dará será de carácter académico y 

educativo.  Podemos empezar. 

Desde su experiencia en el aula, como estudiante y durante el desarrollo de una 

actividad de aprendizaje. 

1. Podrías explicar ¿cómo son las indicaciones que dan los docentes sobre las

evidencias de aprendizaje que tienen que entregar los estudiantes?

2. ¿Podría describir cómo son las estrategias que usan los docentes para recoger las

evidencias de los estudiantes?

3. Podrías explicar ¿Cómo son las evidencias que piden los docentes a los estudiantes

y qué instrumentos utilizan para evaluar las evidencias?

4. ¿Podrías explicar las estrategias que usan los docentes para retornar las evidencias

a los estudiantes?

5. ¿Podrías describir de qué manera los docentes observan, acompañan y monitorean

los avances de aprendizaje de los estudiantes?

6. ¿Podrías explicar qué actividades realizan los docentes para reforzar y mejorar los

aprendizajes de los estudiantes?

7. ¿De qué manera los docentes comprueban que establecieron con claridad los

criterios de evaluación a los estudiantes?

Entrevistador  Oscar Jesús Ortega Murga 

Entrevistado FA3 Grado 4° Sec. 

Fecha 15 - 06 Hora 8:40 

Lugar Biblioteca Ubicación Callao 

Duración de la entrevista 15,09 minutos 

GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 



 

 

8. ¿En qué momento y de qué manera los docentes dan a conocer los criterios de 

evaluación a los estudiantes? 

 

9. ¿Qué estrategias utilizan los docentes para propiciar el diálogo entre estudiantes 

que les permitan identificar sus estados de ánimo?  

 

10. ¿Cómo muestran los docentes su empatía ante las expresiones emocionales de sus 

estudiantes durante la retroalimentación? 

 

11. ¿Cómo es el tono de voz de los docentes usado durante la retroalimentación?   

 

12. ¿Podría decir qué estrategias grupales utilizan los docentes durante la 

retroalimentación para generar el trabajo colaborativo de los estudiantes? ¿en qué 

favorece?  

 

13. ¿Qué estrategias individuales utilizan los docentes para fortalecer la confianza de 

los estudiantes durante la retroalimentación para que expresen sus dudas e 

inquietudes? 

 

14. ¿Qué estrategias individuales utilizan los docentes durante la retroalimentación 

para que los estudiantes puedan identificar sus fortalezas y debilidades? 

 

15. ¿Podrías decir qué estrategias usan los docentes para que los estudiantes expresen 

sus opiniones sin temor a equivocarse?  

 

16. ¿Qué estrategias utilizan los docentes para incentivar a los estudiantes a 

argumentar los aprendizajes que van adquiriendo? 
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ANEXO 17.   Modelo de consentimiento dada por la Universidad 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 18. 

Carta de autorización y consentimiento de la Directora de la Institución. 

 

 

 



 

 

ANEXO 19.  Carta de autorización y consentimiento – Sub directora (F03) 

 

 

 

 



 

ANEXO 20: Carta de autorización y consentimiento – Docente (F04) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 21: Carta de autorización y consentimiento – Docente (F05B) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 22.  Carta de autorización y consentimiento – Docente (F06) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 23.  Carta de autorización y consentimiento – Docente (F07) 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 24.  Carta de autorización y consentimiento – Padre de Familia (FA1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 25.  Carta de autorización y consentimiento – Padre de Familia (FA2) 



 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 26.   Carta de autorización y consentimiento – Padre de Familia (FA3) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 27.   Resultado de Similitud del Programa Turnitin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 28.   Análisis de datos Atlas-ti 



 

 

Formación de familias según objetivos de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de codificación 

 

 

 

 



Coincidencias de citas según códigos y objetivos de la investigación 

Agrupación de códigos según el primer objetivo específico 



 

Agrupación de códigos según el segundo objetivo específico 

 

 

 

Agrupación de códigos según el tercer objetivo específico 

 

 

 

Agrupación de códigos según el cuarto objetivo específico 

 

 

 

 

 



 

Agrupación de códigos según el quinto objetivo específico 

 

 

 

Elaboración de redes según objetivos de la investigación 

 

 

Red semántica del primer objetivo específico para la triangulación 

 

 



 

Red semántica del segundo objetivo específico para la triangulación 

 

 

 

Red semántica del tercer objetivo específico para la triangulación 

 

 

 

 

 



 

 

Red semántica del cuarto objetivo específico para la triangulación 

 

 

 

 

 

Red semántica del quinto objetivo específico para la triangulación 

 

 



 

Base de datos 

 

 

Lista de códigos 

 

 

 

 



 

ANEXO 29.    Escenario del estudio 

 
 

 
Institución Educativa Pública Ubicada en la Región Callao 



 

ANEXO 30.    Primera inmersión en el campo - Entrevistas 

 
 
 

Entrevista a la Directora de la Institución Educativa 

 

 

 

 

 

Entrevista a la Sub directora del Nivel de secundaria 



Entrevista a docentes del Nivel de secundaria



ANEXO 31. Participantes del estudio – Muestra inicial 

N° 
Participante 
/ Código 

Función Área Condición Escala 
Tiempo de 

servicio 

1 F03 Sub directora Sub dirección Nombrada IV 21 años 
2 F04 Docente CYT Nombrada III 22 años 
3 F05 Docente Comunicación Nombrada II 20 años 
4 F06 Docente Matemática Nombrado III 20 años 

5 F07 Docente 
Ciencias 
Sociales 

Nombrada II 20 años 
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