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Resumen 

El propósito de esta investigación fue determinar la relación entre el acompañamiento 

pedagógico recibido y la actitud de autorreflexión docente en las instituciones de 

jornada escolar completa de Nuevo Chimbote, durante el año 2024. El estudio utilizó 

una metodología de tipo básico, con un enfoque mixto y un diseño correlacional de 

corte transversal. La muestra estuvo conformada por 192 docentes a quienes se les 

aplicaron dos encuestas tipo cuestionario: una de 21 preguntas para medir la variable 

de acompañamiento pedagógico y otra de 27 preguntas para evaluar la actitud de 

autorreflexión. Ambos cuestionarios fueron validados por cuatro expertos y mostraron 

una alta confiabilidad con coeficientes alfa de Cronbach de 0.885 y 0.907, 

respectivamente. Los resultados más importantes indicaron que existe una correlación 

moderada directa y significativa entre el acompañamiento pedagógico y la actitud de 

autorreflexión docente (Rho = 0,528 y p=0,000 <0,05). Se concluye que el 

acompañamiento pedagógico debe ser un proceso sostenido y continuo, y que la 

actitud de autorreflexión de los docentes debe ser reconocida y premiada para 

fomentar su desarrollo profesional y mejorar la calidad educativa en las instituciones 

de jornada escolar completa. 

Palabras clave: Acompañamiento pedagógico, actitud de autorreflexión 

docente, estrategias de mejora continua, espacios de diálogo, apertura al cambio, 

monitoreo de las actividades pedagógicas 
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Abstract

The purpose of this research was to determine the relationship between the 

pedagogical support received and the attitude of self-reflection in teachers in the full-

day school institutions in Nuevo Chimbote, during the year 2024. The study used a 

basic methodology, with a mixed approach and a cross-sectional correlational design. 

The sample was made up of 192 teachers to whom two questionnaire surveys were 

administered: one with 21 questions to measure the variable of pedagogical support 

and another with 27 questions to evaluate the attitude of self-reflection. Both 

questionnaires were validated by four experts and showed high reliability with 

Cronbach's alpha coefficients of 0.885 and 0.907, respectively. The most important 

results indicated that there is a direct and significant moderate correlation between 

pedagogical support and the attitude of teacher self-reflection (Rho = 0.528 and 

p=0.000 <0.05). It is concluded that pedagogical support must be a sustained and 

continuous process, and that the attitude of self-reflection of teachers must be 

recognized and rewarded to promote their professional development and improve 

educational quality in full-day school institutions. 

Keywords: pedagogical support, attitude of teacher self-reflection, continuous improvement 

strategies, spaces for dialogue, openness to change, monitoring of pedagogical activities.
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I. INTRODUCCIÓN

El acompañamiento pedagógico y la actitud de autorreflexión del docente son pilares 

fundamentales en el ámbito educativo, ya que brindan seguridad en la práctica 

profesional al permitir validar los resultados y logros académicos obtenidos. A través 

de la autorreflexión, el docente tiene la capacidad de realimentar oportunamente los 

aspectos críticos observados en su desempeño; fomentando así la mejora continua 

en su labor educativa. Este enfoque no solo beneficia al individuo, sino que también 

contribuye al ODS 4 y a la responsabilidad social universitaria, abordando de manera 

efectiva los desafíos a nivel mundial, nacional y contextual. En este contexto, la 

relevancia de estos elementos reside en su capacidad para estimular tanto el 

desarrollo personal como profesional, fomentando así una educación que sea tanto 

de calidad como pertinente para la sociedad. 

A nivel mundial, existen ejemplos de países como Japón, donde los docentes son 

considerados servidores públicos y perciben su labor como una misión, lo que los 

motiva a un desempeño consciente y comprometido, por su cultura de calidad los 

docentes no requieren ser acompañados. Por otro lado, en naciones latinoamericanas 

como Colombia, el ente rector en educación ha puesto en marcha iniciativas de 

capacitación y asesoramiento pedagógico, beneficiando a numerosos docentes 

pertenecientes a comunidades étnicas. Así mismo en Chile, el acompañamiento 

pedagógico se enfoca en atender las necesidades de maestros que trabajan para 

atender estudiantes con discapacidades, utilizando tecnologías que apoyan la 

enseñanza. 

El acompañamiento pedagógico en Perú, bajo la regulación de la RVM N° 028-2019- 

MINEDU, se posiciona como una herramienta esencial para el crecimiento profesional 

de los educadores. Su objetivo es que los maestros puedan enfrentar desafíos de 

manera reflexiva y creativa, mejorando así su desempeño educativo de manera 

notable. Una de sus metas principales es que los docentes incorporen y apliquen 

nuevas corrientes pedagógicas, adaptándose a un entorno educativo en constante 

cambio, en concordancia con la Carrera Pública Magisterial que enfatiza áreas para 

mejorar el proceso de enseñanza. Cabe destacar el rol del directivo que juega un papel 

fundamental en este proceso, ya que debe estar preparado para guiar y acompañar 

pedagógicamente al docente, brindándole el apoyo necesario para su crecimiento 
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profesional. 

Los desafíos emergentes, como la actualización curricular, la adopción de nuevos 

enfoques en las disciplinas, la aplicación de metodologías innovadoras, la ejecución 

de evaluaciones formativas y la integración de tecnología, realzan la importancia del 

acompañamiento pedagógico. Este debe darse tanto a nivel interno, es decir, desde 

las instituciones educativas a través del equipo directivo y los coordinadores 

pedagógicos, como a nivel externo, con la participación de especialistas en educación 

de los órganos intermedios (UGEL, DRE), acompañantes o monitores. 

La realidad contextual de Nuevo Chimbote en relación con la estrategia del 

acompañamiento y la disposición docente para la autorreflexión demanda una 

atención reflexiva y cuidadosa. Los colegios analizados pertenecen a la UGEL Santa 

y los mismos que implementan la Jornada Escolar Completa como modelo, con 

características comunes desarrollan 9 horas diarias que suman en total 45 horas 

semanales, cuenta con personal directivo, los coordinadores pedagógicos, psicólogo, 

coordinador de innovación y soporte tecnológico, y plana docente mayoritariamente 

nombrado. 

Sin embargo, se observa una brecha en las prácticas de acompañamiento y 

monitoreo, donde algunos acompañantes carecen de dominio y conocimiento sobre 

los temas abordados durante el acompañamiento pedagógico. Esta falta de 

preparación puede generar frustración y desconfianza por parte de los docentes, como 

se evidencia en la percepción de fastidio, molestias o estrés al recibir la visita del 

acompañante. 

Las entrevistas espontáneas realizadas, revelan que a los docentes les resulta difícil 

asumir cambios en su práctica pedagógica, y muchos dudan de la efectividad del 

acompañamiento en la modificación de sus acciones educativas. La reticencia ante el 

cambio posiblemente esté vinculada con la desconfianza en el proceso de 

acompañamiento y la creencia de que es difícil lograr mejoras significativas. 

Los docentes consideran que entre 3 y 5 acompañamientos al año son suficientes, lo 

que sugiere la necesidad de establecer un equilibrio entre la frecuencia de las visitas 

y la carga laboral de los docentes. Además, expresan que valorarían un trato 

horizontal, empático y personalizado por parte de los directivos que los acompañen, 

asimismo reconocerían si la entrega de la información recogida fuera oportuna y la 
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capacitación continua. 

La relevancia de adoptar estrategias de mejora constante para el cumplimiento de 

objetivos y metas en las instituciones es ampliamente reconocida, al igual que la 

valoración de la creación de entornos que propicien la reflexión y el diálogo como 

medios efectivos para el desarrollo profesional. En resumen, la realidad en Nuevo 

Chimbote resalta la urgencia de reforzar las prácticas de acompañamiento pedagógico 

y promover una actitud reflexiva entre los docentes para impulsar una mejora continua 

en el ámbito educativo. 

En síntesis, la problemática presente a nivel global, nacional y local subraya la 

relevancia del acompañamiento y la actitud autorreflexiva del docente para mejorar la 

calidad educativa. Es esencial fortalecer estas prácticas mediante la capacitación 

adecuada de los acompañantes y la implementación de entornos propicios que 

permitan el diálogo y la reflexión, lo que contribuirá al cumplimiento del Objetivo de 

Desarrollo Sostenible 4         y a la Línea de RSU, disminución de las brechas educativas. 

Basándonos en lo expuesto previamente, el propósito de este proyecto fue dar 

respuesta a la investigación sobre ¿Cuál es la relación existente entre el 

acompañamiento pedagógico y la actitud de autorreflexión del docente en 

instituciones de Jornada Escolar Completa de Nuevo Chimbote durante el año 2024? 

La justificación epistemológica del estudio de acompañamiento pedagógico y la actitud 

de autorreflexión docente se apoya en teorías como la propuesta por Albert Bandura 

(Teoría del Aprendizaje Social) y la Teoría Cognitiva propuesta por Jean Piaget, que 

destacan la interacción social como proceso relevante y la construcción activa del 

conocimiento. Asimismo, las teorías de Zimmerman, Kolb, Vygotsky y Knowles 

enfatizan la autorregulación, reflexión, colaboración, la autonomía y la motivación 

intrínseca en el aprendizaje. Estos enfoques teóricos respaldan la importancia del 

acompañamiento pedagógico y la autorreflexión docente para potenciar aprendizajes 

de calidad en los estudiantes. 

 
El estudio encuentra una sólida justificación normativa en diversas normas y políticas 

educativas. La Ley General de Educación N° 28044 resalta la necesidad de mejorar 

continuamente la calidad educativa, lo cual implica proporcionar apoyo pedagógico a 

los docentes para fortalecer sus competencias. Además, la actual Ley de Reforma 
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Magisterial señala la importancia de la formación y evaluación docente, aspectos que 

se potencian mediante la autorreflexión sobre la práctica educativa. La Resolución 

Ministerial 290-2019-MINEDU y la RVM N° 104-2020 complementan este marco 

normativo al establecer directrices específicas para la estrategia del acompañamiento 

y la evaluación del desempeño de los docentes, reconociendo la relevancia de estas 

variables para garantizar un buen desempeño y, por ende, una educación de calidad. 

En este contexto, el acompañamiento y la autorreflexión no solo se convierten en 

herramientas esenciales para el crecimiento profesional de los docentes, sino también 

en pilares fundamentales para el fortalecimiento del sistema educativo en su conjunto. 

 
El acompañamiento pedagógico se justifica prácticamente por su capacidad de 

permitir a los educadores identificar áreas de mejora y fortalecer sus competencias 

pedagógicas, potenciando así su desarrollo profesional. Cuando los educadores son 

acompañados, tienden a reflexionar más sobre su desempeño, lo que impulsa una 

enseñanza más eficaz y orientada al estudiante, respaldando así un ciclo constante 

de mejora en el proceso educativo. 

 
Finalmente, frente a esta situación se plantea como objetivo general determinar la 

relación entre el acompañamiento pedagógico recibido y la actitud de autorreflexión 

de los docentes de las instituciones de Jornada Escolar Completa de Nuevo Chimbote 

y, como   objetivos específicos, describir el nivel de la calidad de acompañamiento que 

reciben los educadores, describir la actitud de autorreflexión que caracteriza a los 

docentes de estas instituciones, determinar la relación existente entre el monitoreo de 

las actividades pedagógicas recibidas y su actitud de autorreflexión, describir la 

relación entre la implementación de estrategias de mejora continua que reciben los 

docentes y su actitud de autorreflexión y, explicar la relación existente entre la 

implementación de espacios para el diálogo y  reflexión para mejorar la calidad de la 

enseñanza y su autorreflexión docente. 

Varios estudios realizados por diferentes investigadores en Perú y otros países como 

Costa Rica, Tailandia, Chile e Indonesia, subrayan la relevancia del acompañamiento 

pedagógico formativo para estimular la reflexión entre los docentes sobre su práctica 

educativa. Estos investigadores encuentran una relación positiva bastante estrecha 

entre el desempeño favorable del docente y los diálogos reflexivos, basados en la 

teoría crítica reflexiva, la cual busca fortalecer la labor pedagógica mediante la 
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reflexión. Además, resaltan que la práctica reflexiva permite a los educadores 

identificar áreas de mejora y aprovechar sus puntos fuertes en el aula, lo que 

contribuye a su crecimiento profesional. Se hace hincapié en la colaboración entre 

colegas como un medio para compartir conocimientos y experiencias pedagógicas, 

fomentando un entorno de innovación y desarrollo constante en la formación docente. 

Investigaciones recientes, De la Rosa et al. (2023), Burga (2021), Vela (2023), 

Taveras y López (2022), Montero (2023), Vega y Vásquez (2021), Venturo (2022) y 

Puitiza y Nelson (2022), destacan la relevancia del acompañamiento pedagógico 

como una estrategia fundamental para fortalecer la labor docente, impulsando el 

desarrollo de habilidades técnicas y pedagógicas, así como mejorando la 

comunicación y creando un entorno de equilibrio socioemocional en el salón de clases. 

Se subraya la interrelación del acompañamiento pedagógico y la autorreflexión 

docente, indicando que este último se ve positivamente influenciado por el primero. Los 

profesores que han recibido acompañamiento reportan mejoras en su desempeño, 

planificación curricular y dedicación a la excelencia educativa, lo que sugiere una 

positiva y significativa correlación entre el acompañamiento y el rendimiento del 

docente. Además, se señala que la promoción del diálogo reflexivo en el 

acompañamiento pedagógico puede instaurar una nueva cultura de aprendizaje en el 

ámbito educativo. 

Palma (2021), Taveras (2022), y Flores (2022) destacan en sus investigaciones una 

correlación entre el acompañamiento y la gratificación profesional de los docentes, 

enfatizando que la profundización en las buenas prácticas pedagógicas contribuye al 

éxito del acompañamiento y al aumento de la satisfacción de los docentes y 

acompañantes. Se evidencia que el acompañamiento pedagógico y el pensamiento 

reflexivo poseen un impacto importante en el desempeño del docente, mostrando una 

interdependencia entre estas variables. Sin embargo, León (2023) encontró una 

relación positiva mínima entre la guía pedagógica y la planificación curricular, mientras 

que Valencia et al. (2024) Indican que, en el nivel inicial, la asesoría se realiza de forma 

incompleta debido a la falta de familiaridad con los procedimientos y actividades 

requeridas en cada fase del proceso de acompañamiento. 

Otros estudios realizados, siguiendo la línea destacan que el acompañamiento 

pedagógico es crucial para mejorar las prácticas docentes y fortalecer el desempeño 
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laboral, como lo destacan Beltrán et al. (2024) y Tomalá et al. (2023). Prados et al. 

(2022) indican que los docentes valoran positivamente el acompañamiento recibido, 

mientras que Lara et al. (2022) concluyen que un acompañamiento permanente lleva 

a altos niveles de desempeño. Sánchez et al. (2023) señalan que el acompañamiento 

debe incluir planificación, implementación y evaluación. San Martín et al. (2021) 

advierten sobre los peligros del acompañamiento artesanal, que puede generar 

desamparo en el aprendiz y revelar la necesidad de exigencias formativas claras. Para 

que el acompañamiento sea efectivo, Arellano et al. (2024) resaltan la importancia de 

instrucciones iniciales claras, y San Martín D. y San Martín R. (2023) subrayan la 

necesidad de una inducción que estimule la confianza, formación para la observación, 

participación de otros docentes, incentivos diversos y elaboración de planes 

detallados. Estos aportes destacan la necesidad de un acompañamiento bien 

estructurado y continuo para el desarrollo profesional docente y la mejora de la calidad 

educativa. 

Asimismo, entre otros estudios de investigación se resaltan la importancia de dotar a 

los docentes de pautas especializadas para mejorar la calidad en sus diseños y 

promover la reflexión sobre sus procesos, según Inglada et al. (2024). Aunque 

Kozanitis et al. (2018) señalan que la formación continua no siempre muestra 

diferencias relevantes en los resultados, Torres et al. (2020) y Yparraguirre et al. 

(2023) enfatizan que la formación entre pares y la correlación positiva entre la reflexión 

docente y la innovación educativa son cruciales. Ribeiro et al. (2023) y Nebrodovskaya 

y Mazur (2023) destacan la importancia de una reflexión profunda y un soporte 

valorativo reflexivo en la formación profesional. Además, Rogti (2023) subraya el auto 

compromiso de los estudiantes y la autoconciencia de los docentes para la eficiencia 

en la educación remota. Finalmente, Guillen et al. (2023) concluyen que la creación 

de espacios continuos de reflexión y diálogo mejora tanto la supervisión como las 

habilidades del futuro docente. Estos aportes sugieren que una formación bien 

estructurada y reflexiva es esencial para la mejora continua en la educación. 

Una detallada revisión de estudios previos sobre las variables en cuestión resalta la 

urgencia de cultivar la actitud de autorreflexión en los docentes. Investigaciones 

llevadas a cabo en distintos países como Perú, Costa Rica, Tailandia, Chile e 

Indonesia destacan una relación estrecha entre el acompañamiento pedagógico y la 

reflexión docente, basada en la teoría crítica reflexiva. Estos análisis ponen de 
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manifiesto que la reflexión permite a los docentes identificar áreas de mejora y 

potenciar sus fortalezas, apoyando a su crecimiento profesional. Asimismo, sugieren 

que el diálogo reflexivo en el acompañamiento puede impulsar una nueva dinámica 

educativa. Por consiguiente, la autorreflexión no solo se presenta como una 

herramienta esencial para los docentes, sino como un elemento fundamental para 

potenciar el sistema educativo en su totalidad. 

En primer lugar, es fundamental comprender que la Teoría Social de Albert Bandura 

(1977), basada en los principios de observación y modelado, aprendizaje vicario 

(observación de las acciones de los demás) y reforzamiento, ha tenido un impacto 

significativo en el campo educativo al resaltar la importancia del acompañamiento 

pedagógico y la actitud de autorreflexión docente. Estos aportes, han contribuido al 

logro de habilidades sociales en los escolares, el fomento de la autorreflexión entre 

los docentes, la mejora del clima escolar y la promoción de la autoeficacia, aspectos 

esenciales para el éxito educativo. Ha demostrado que, al brindar un entorno de apoyo 

y reflexión, se pueden potenciar las capacidades de los individuos, generando un 

impacto positivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Desde la perspectiva señalada por Saldarriaga (2016), Jean Piaget en su teoría 

cognitiva, basada en los principios de asimilación, acomodación y equilibración, ha 

logrado un importante aporte en la educación al promover que los individuos 

construyan activamente su conocimiento. Los aportes de Piaget en el campo de la 

educación han permitido comprender el desarrollo cognitivo de los escolares, fomentar 

un aprendizaje mucho más significativo, identificar la zona de desarrollo próximo y 

utilizar una metodología activa. En este contexto, la teoría de Piaget puede contribuir 

al acompañamiento pedagógico al adaptar las estrategias de enseñanza para brindar 

un apoyo personalizado y efectivo, así como fomentar la autorreflexión docente para 

contextualizar la práctica pedagógica a las necesidades reales e intereses de los 

educandos, lo que impacta positivamente en el proceso educativo. 

Por otro lado, la Teoría de la Autorregulación del Aprendizaje de Zimmerman (1989), 

destaca la importancia de un proceso que involucra pensamientos autogenerados, 

emociones y acciones, los cuales se planifican y adaptan cíclicamente para alcanzar 

objetivos personales. En este enfoque, la capacidad de autorregular adecuadamente 

el propio trabajo se vuelve crucial en el rendimiento académico, ya que permite a los 
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docentes reflexionar sobre sus prácticas, identificar áreas de mejora y ajustar sus 

estrategias pedagógicas para brindar un acompañamiento más efectivo a los 

estudiantes. La autorreflexión docente, en sintonía con la autorregulación del 

aprendizaje, puede contribuir significativamente a mejorar el aprendizaje. 

Según Espinar y Vigueras (2020), señalan que la teoría experiencial de David Kolb 

resalta la relevancia de la acción y la vivencia en el aprendizaje, argumentando que 

este va más   allá de la teoría. Kolb define el aprendizaje experiencial como un proceso 

en el cual el aprendiz adquiere conocimientos a partir de la experiencia directa. Este 

enfoque puede           ayudar a las personas a explorar y descubrir sus propias habilidades 

al enfrentarse a nuevas situaciones educativas. Kolb propone un ciclo compuesto por 

cuatro fases: experiencia concreta del estudiante, seguido por una observación 

reflexiva, la conceptualización abstracta y la experimentación activa, que se repite en 

cada nuevo proceso de aprendizaje. Una de las ventajas principales de esta teoría 

radica en su enfoque en la motivación del individuo, priorizando la participación activa 

sobre la simple transmisión de conceptos teóricos, lo que la convierte en un 

instrumento valioso para el acompañamiento pedagógico de los docentes. 

Asimismo, según Ledesma (2014), Lev Vygotsky en su Teoría Sociocultural plantea 

que todo aprendizaje surge de la interacción social y la colaboración entre individuos, 

siendo estos aspectos cruciales en el proceso educativo. Vygotsky enfatiza la 

importancia del pensamiento y el lenguaje para entender la conciencia humana, así 

como la construcción de conocimientos mediante operaciones mentales para el 

desarrollo tanto del estudiante como del mediador. En este sentido, la mediación 

pedagógica requiere habilidades sociales para impulsar el crecimiento humano a 

través del intercambio y la facilitación oportuna para lograr metas educativas. Integrar 

estos principios teóricos puede enriquecer el estudio del acompañamiento pedagógico 

y la actitud de autorreflexión docente, proporcionando un sólido marco conceptual 

para mejorar las prácticas educativas en un contexto de interacción social y 

colaboración. El ser humano a través de su capacidad para superar la situación actual 

de aprendizaje con la ayuda directa de un mediador muestra el potencial de esta teoría 

para fomentar un acompañamiento pedagógico efectivo y una actitud de autorreflexión 

docente. 

Por último, Souza (2023), refiere que la Teoría del Aprendizaje Adulto propuesto por 

M. Knowles, reconocido en Estados Unidos como el padre de la andragogía, postula 
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que el aprendizaje de los adultos y los niños suceden de manera muy distinta, 

enfocándose en las características únicas del aprendizaje en adultos. Sus seis 

principios fundamentales incluyen la necesidad del educando de saber, el 

autoconocimiento, la experiencia previa, la motivación intrínseca, la orientación al 

aprendizaje y el aprendizaje autodirigido. En el contexto del acompañamiento 

pedagógico, esta teoría sugiere que los docentes son aprendices adultos que pueden 

beneficiarse de un enfoque de formación centrado en sus necesidades, 

proporcionando un espacio para que reflexionen sobre su práctica, identifiquen sus 

propias necesidades de desarrollo y tomen el control de su aprendizaje. 

De lo expresado y en la combinación de las teorías de Bandura, Piaget, Zimmerman, 

Kolb, Vygotsky y Knowles ofrecen un enfoque integral   para comprender y mejorar el 

acompañamiento pedagógico y la autorreflexión docente. Bandura destaca el papel 

del modelado y el refuerzo de las habilidades sociales y la autoeficacia. Piaget enfatiza 

la construcción activa del conocimiento y la contextualización o adecuación de la 

enseñanza a los intereses y necesidades individuales. Zimmerman resalta la 

importancia de la autorregulación del aprendizaje para el rendimiento académico. Kolb 

propone el aprendizaje experiencial como clave para descubrir fortalezas y 

motivaciones. Vygotsky subraya la interacción social y la mediación pedagógica en el 

aprendizaje. Knowles destaca las diferencias en el aprendizaje adulto y aboga por un 

enfoque autodirigido en la formación docente. Integrando estos enfoques, se 

promueve un acompañamiento pedagógico efectivo y una autorreflexión docente 

centrada en las necesidades individuales y el aprendizaje activo. 

El acompañamiento pedagógico puede definirse como una estrategia integral que 

busca el desarrollo profesional del educador que abarca desde la formación inicial 

hasta la práctica profesional continua. Según De la Rosa et al. (2023), esta práctica 

educativa está estrechamente ligada a la formación inicial y continua, reflejando su 

importancia para el crecimiento profesional de los docentes. Aravena et al. (2022) 

resaltan su función principal como una herramienta de retroalimentación 

colaborativa, proporcionando asesoramiento educativo centrado en el mejoramiento 

del desempeño docente, esta retroalimentación se basa en la observación directa y el 

diálogo constructivo entre pares. 

Por otro lado, MINEDU (2019) subraya que el acompañamiento está centrado en 
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promover una mejora continua de la práctica pedagógica de los educadores, sea de 

manera colectica o individualmente y en concordancia con lo establecido dentro del 

MBDD. Esta definición resalta la importancia de alinear el acompañamiento con 

estándares de calidad y competencias profesionales. Por último, la OEI (2018) destaca 

el acompañamiento como un recurso fundamental para el fortalecimiento profesional, 

basado en la observación, la conversación y el reconocimiento de las habilidades y 

potencialidades de los docentes especialistas en sus áreas de trabajo. En conjunto, 

estas perspectivas definen al acompañamiento pedagógico como una práctica 

esencial que busca promover el desarrollo continuo de las capacidades y 

competencias del docente de aula y, por ende, en la mejora del servicio en la 

enseñanza, acorde al ámbito geográfico y social de la institución educativa. 

Refiriéndonos a la segunda variable, actitud de autorreflexión docente, se define como 

la disposición y capacidad del educador para examinar críticamente su propio 

desempeño y práctica pedagógica, en aras de identificar tanto sus fortalezas como 

áreas de mejora. Según Murayari (2016, citado en Calderón, 2023), esta actitud se 

manifiesta a través del actuar del docente frente a las motivaciones provenientes de 

la institución educativa, impulsándolo a alcanzar objetivos y metas propuestas. Correa 

(2011, citado en Arraigada et al., 2021) enfatiza que el proceso de autorreflexión se 

encuentra intrínsecamente vinculado al desarrollo del saber profesional, el cual 

evoluciona en la medida en que se reflexiona y actúa en concordancia a las 

características del contexto educativo. Asimismo, Méndez y Conde (2018, citado en 

Arraigada et al., 2021) subrayan la importancia de tomar conciencia de que la 

profesionalización docente no se limita únicamente a la obtención de un título 

universitario, sino que requiere mantener un nivel de especialización acorde con las 

demandas de la función educativa. 

El proceso de autorreflexión docente se potencia mediante el trabajo cooperativo y la 

reflexión conjunta sobre las prácticas pedagógicas, como lo sugieren Sanchez y 

Suárez (2019, citado por Flores, 2022) y Laisequilla (2018, citado por Flores, 2022). 

La reflexión constante, como menciona Ramos (2013), capacita al docente el ajuste 

de sus métodos de enseñanza que se adecúen a las necesidades y las formas 

diferentes de aprender de los alumnos. Schön (1983, citado en Ramos, 2013) resalta 

la relevancia de la autorreflexión en el progreso profesional del docente, al fomentar 

una continua mejora y la búsqueda de la excelencia. En resumen, la actitud de 
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autorreflexión docente representa un componente fundamental para el desarrollo 

profesional y la eficacia educativa, al impulsar la adaptación y el mejoramiento continuo 

de la práctica pedagógica. 

En el contexto de la investigación realizada en instituciones de Jornada Escolar 

Completa en Nuevo Chimbote durante el año 2024, se plantearon dos hipótesis de 

interrelación entre el acompañamiento pedagógico y la actitud de autorreflexión 

docente. La primera hipótesis (Hi): Existe relación directa y significativa entre el 

acompañamiento pedagógico y la actitud de autorreflexión docente. Por otro lado, la 

segunda hipótesis (Ho) plantea una relación inversa entre el acompañamiento 

pedagógico y la actitud de autorreflexión del docente.   
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II. METODOLOGÍA

Este estudio se llevó a cabo, mediante una investigación de tipo básica, no 

experimental. Esta decisión se justifica por el deseo de obtener nuevos conocimientos 

sobre los fundamentos de fenómenos observables, sin tener una aplicación específica 

inmediata, en línea con la definición de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos - OCDE (2018). Luego, se empleó un enfoque mixto que 

fusiona aspectos cuantitativos y cualitativos para abordar de manera más exhaustiva 

los fenómenos en estudio. Referente al diseño de investigación se eligió un diseño 

correlacional de corte transversal como se muestra en la figura: 

Donde "M" representa la muestra de estudio, "Ox" la variable independiente 

relacionada con el acompañamiento pedagógico, "Oy" la variable dependiente 

asociada a la actitud de autorreflexión docente, y "r" la relación entre ambas variables. 

Este diseño, según Sampieri (2018), permite describir relaciones entre variables en 

un momento dado y facilita tanto el análisis cuantitativo como cualitativo de los datos 

recopilados. Esta elección metodológica se basa en la necesidad de comprender a 

profundidad la relación existente entre el acompañamiento pedagógico recibido y la 

actitud de autorreflexión docente, así como su impacto en el contexto educativo. 

El acompañamiento pedagógico se define como una estrategia integral dirigida a 

fortalecer las competencias profesionales del docente, realizada tanto individual como 

colectivamente para promover su desarrollo dentro del Marco del Buen Desempeño 

Docente. Se basa en la observación, conversación y reconocimiento de las 

habilidades del educador, facilitando un crecimiento continuo y adaptativo. Busca 

mejorar la práctica educativa mediante un enfoque colaborativo y reflexivo, abarcando 

dimensiones como el monitoreo de actividades pedagógicas, la implementación de 

estrategias de mejora y la implementación de espacios de diálogo y reflexión para 

mejorar la calidad de enseñanza y contribuir a la optimización del proceso de 

aprendizaje y enseñanza. (OEI, 2018 y Minedu, 2019). 



13 

La actitud de autorreflexión docente se define como la capacidad crítica del educador 

para evaluar su propio desempeño y práctica pedagógica. Esta actitud se fortalece 

mediante el trabajo colaborativo y la reflexión, siendo esencial para el crecimiento 

profesional. Sus dimensiones incluyen la apertura al cambio, la responsabilidad 

profesional y la empatía, aspectos fundamentales para promover el desarrollo y la 

mejora continua en el ámbito escolar. Calderón (2023) y Flores (2022). 

La investigación se desarrolló en cuatro instituciones educativas del modelo JEC de 

Nuevo Chimbote, que cuentan con una población total de 197 docentes (Anexo 7), 

según reporte del Área de Personal de la UGEL Santa, entre inicial, primaria y 

secundaria, de los cuales se recogieron los datos de una población muestral de 192 

educadores, que respondieron el cuestionario previa sensibilización y posterior firma 

del consentimiento informado. Cinco (05) docentes decidieron no participar de la 

investigación, tomándose el caso como un criterio de exclusión. 

Asimismo, para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta, a su vez, 

el instrumento que se empleó fue un cuestionario de elaboración propia; como 

estándar mínimo sujeto a la validación mediante la revisión de juicio de expertos, 

siendo éstos cuatro y la confiabilidad, mediante la aplicación de una prueba piloto 

aplicado a una muestra de 25 encuestados y a través de Alfa de Cronbach para cada 

variable, cuyos resultados son para la V1 = 0,884 y para la V2 = 0,906 (Anexo 4). El 

instrumento correspondiente a la primera variable: acompañamiento pedagógico 

constó de 21 ítem, para la dimensión monitoreo de las actividades pedagógicas, 07 

ítem, la dimensión implementación de estrategias de mejora continua, 07 ítem y la 

dimensión de espacios de reflexión y diálogo para mejorar la calidad de la enseñanza, 

07 ítem. En lo que concierne a la segunda variable: Actitud de autorreflexión docente 

constó de 27 ítem en total, para la dimensión apertura al cambio, 09 ítem, la dimensión 

responsabilidad profesional, 09 ítem y para la dimensión empatía y sensibilidad, 09 

ítem. 

Para el estudio y con la finalidad de encontrar la normalidad del acompañamiento 

pedagógico y la actitud de autorreflexión docente, se utilizó la prueba de Kolmogórov 

– Smirnov (población mayor a 50 docentes), Tabla 1. Asimismo, para determinar la

relación entre el acompañamiento pedagógico y la actitud de autorreflexión docente 

de las instituciones de jornada escolar completa de Nuevo Chimbote, en el año 2024, 
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se empleó la técnica estadística de análisis de regresión lineal y la prueba no 

paramétrica, Rho de Spearman. Estas técnicas permiten medir el impacto del 

acompañamiento pedagógico en la actitud de autorreflexión docente, controlando 

variables que puedan afectar los resultados. Específicamente, el análisis de regresión 

lineal facilita la evaluación de cómo diferentes aspectos del acompañamiento 

pedagógico influyen en la actitud de autorreflexión docente, proporcionando una 

comprensión más completa de su relación. 

En la investigación científica, los principios éticos de integridad son esenciales para 

garantizar la credibilidad y el impacto positivo del estudio. La honestidad es de vital 

importancia, asegurando que los datos y resultados presentados reflejen la verdad sin 

alteraciones. La transparencia complementa esta honestidad, proporcionando 

claridad sobre los métodos y conclusiones, lo cual fomenta la confianza y facilita la 

comprensión. El respeto a los participantes es fundamental, garantizando su 

consentimiento informado, confidencialidad y dignidad, protegiendo su bienestar en 

todo momento. El rigor metodológico asegura la validez y fiabilidad de los resultados, 

permitiendo que los hallazgos sean reproducibles y precisos. La responsabilidad 

implica asumir las consecuencias éticas, sociales y ambientales del estudio, actuando 

con conciencia y profesionalismo. Finalmente, la divulgación y el crédito adecuados 

previenen el plagio y reconocen las contribuciones de otros, fortaleciendo la integridad 

científica y promoviendo un ambiente de colaboración y respeto en la comunidad 

investigadora. 
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III. RESULTADOS

De la prueba de normalidad 

Tiene como finalidad encontrar la normalidad del acompañamiento pedagógico 

recibido y la actitud de autorreflexión docente de las instituciones de jornada escolar 

completa – JEC durante el año 2024. 

Prueba de Normalidad Hipótesis: 

 Ho: Los datos provienen de una distribución normal  

 Hi: Los datos no provienen de una distribución normal 

Tabla 1. Prueba de normalidad

Variables 

Kolmogórov-Smirnov 

Estadístico gl Sig. 

Acompañamiento pedagógico ,095 192 ,000 

Monitoreo de las actividades pedagógicas ,151 192 ,000 

   Nota: Instrumento de recolección de datos 

Interpretación: De acuerdo a la prueba Kolmogorov - Smirnov, (se elige esta prueba 

por ser una población mayor a 50 docentes) se puede apreciar que la significancia 

bilateral es menor a 0.05 en ambas variables, por lo que se rechaza la hipótesis nula, 

indicando que los datos no están provenientes de una distribución normal, por lo que 

se realizó la prueba no paramétrica, Rho de Spearman. 

Objetivo general. Determinar la Relación entre el acompañamiento pedagógico 

recibido y la actitud de autorreflexión docente de las instituciones de jornada 

escolar completa de Nuevo Chimbote, durante el año 2024.  
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Tabla 2. Tabla de contingencia entre el acompañamiento pedagógico recibido y la 
actitud de autorreflexión docente

Actitud de autorreflexión 

Total Deficiente Regular Bueno 

Acompañamiento 

pedagógico        

Deficiente f 0 0 5 5 

% 0,0 0,0 2,6% 2,6% 

Regular f 

% 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

Bueno f 0 0 187 187 

% 0,0 0,0 97,4% 97,4% 

Total f 0 0 192 192 

% 0,0 0,0 100,0% 100,0% 

Nota: Instrumento de recolección de datos 

Tabla 3. Análisis de regresión lineal entre el acompañamiento pedagógico recibido y 
la actitud de autorreflexión docente 

Modelo ANOVA Coeficiente de 
correlación 
(Spearman) 

R2 F p-valor

Regresión 0,223 54,416 0,000 0,528** 

Interpretación: En la tabla 2, se evidencia que, el 97,4% de docentes tuvieron buen 

logro de acompañamiento pedagógico (43 – 84 = BLAP) y actitud de autorreflexión 

(55 – 104 = BLAAD) en la jornada escolar completa, solamente, el 2,6% tuvo un 

deficiente logro (0 – 8 = DLAP) de acompañamiento pedagógico, pero buen logro de 

actitud de autorreflexión. Asimismo, en la tabla 3 de acuerdo al coeficiente de Rho de 

Spearman R=0.528, se halla correlación positiva moderada. Por otra parte, de 

acuerdo al coeficiente de determinación (R2 =0,223), determina que el 22,3% de la 

variabilidad total de la actitud de autorreflexión de los docentes está siendo explicada 

por el modelo de regresión lineal y significativa (P-valor < 0,05) en donde se aprueba 

la hipótesis de investigación, donde la relación entre el acompañamiento pedagógico 

y la actitud de autorreflexión docente es directa y significativa. 

Objetivo específico 1. Describir el nivel de la calidad de acompañamiento 

pedagógico que reciben los educadores 
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Tabla 4. Nivel de calidad de acompañamiento pedagógico

Nivel de calidad f % 

Deficiente (0 – 8 = DLAP) 5 2,6 

Regular (23 – 42 = RLAP) 0 0,0 

Bueno (43 – 84 = BLAP) 187 97,4 

Total 192 100,0 

Nota: Instrumento de recolección de datos 

Interpretación: Con respecto al nivel de la calidad de acompañamiento pedagógico 

que reciben los educadores de las instituciones de jornada escolar completa – JEC 

durante el año 2024, se encontró que el 97,4% de docentes tuvo buen logro de 

acompañamiento pedagógico, lo que indica que el docente alcanza a tener un buen 

nivel de logro frente a la estrategia del acompañamiento pedagógico. Sólo el 2,6% de 

ellos tuvo deficiente logro lo que significa una falta de compromiso y efectividad en el 

apoyo. 

Objetivo específico 2. Describir la actitud de autorreflexión que caracteriza a los 

docentes de estas instituciones de jornada escolar completa – JEC durante el año 

2024 

Tabla 5. Actitud de autorreflexión que caracteriza a los docentes

Actitud de autorreflexión n % 

Deficiente (0 – 28 = DLAAD) 0 0,0 

Regular (29 – 54 = RLAAD) 0 0,0 

Bueno (55 – 108 = BLAAD) 192 100,0 

Total 192 100,0 

Nota: Instrumento de recolección de datos 
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Interpretación: En cuanto a la actitud de autorreflexión que caracteriza a los docentes 

de las instituciones de jornada escolar completa – JEC durante el año 2024, se halló 

que el 100,0% de docentes tuvo buen logro, lo que se manifiesta cuando el docente 

demuestra una apertura constante al cambio, adapta nuevas metodologías con 

entusiasmo, y busca mejorar continuamente su práctica pedagógica. 

Objetivo específico 3. Determinar la relación que existe entre el monitoreo de las 

actividades pedagógicas recibidas y su actitud de autorreflexión 

Tabla 6. Monitoreo de las actividades pedagógica recibidas y su actitud de 
autorreflexión

Actitud de autorreflexión 

Total Deficiente Regular Bueno 

Monitoreo de las 

actividades pedagógicas 

Deficiente f 

% 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

Regular f 0 0 6 6 

% 0,0 0,0 3,1% 3,1% 

Bueno f 0 0 186 186 

% 0,0 0,0 96,9% 96,9% 

Total f 0 0 192 192 

% 0,0 0,0 100,0% 100,0% 

Nota: Instrumento de recolección de datos 

Tabla 7. Análisis de regresión lineal del monitoreo de las actividades pedagógicas y 
su actitud de autorreflexión 

Modelo ANOVA Coeficiente de 
correlación 
(Spearman) 

R2 F p-valor

Regresión 0,228 0,000 0,478 

Interpretación: En la Tabla 6, se evidencia que el 96,9% de docentes tuvo un buen 

logro de monitoreo de las actividades pedagógicas y al mismo tiempo un buen logro 

de actitud de autorreflexión, lo que indica que el docente, realiza una observación 

activa, una retroalimentación oportuna, el ajuste de estrategias a las necesidades y la 

promoción del aprendizaje autónomo y a la vez demuestra una apertura constante al 

cambio, adapta nuevas metodologías con entusiasmo, y busca mejorar continuamente 

su práctica pedagógica. Sólo se aprecia que el 3,1% tuvo regular logro de MAP pero 
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buen logro de autorreflexión. Por otra parte, en la Tabla 7, de acuerdo al coeficiente 

de Rho de Spearman R=0.478, se halla correlación relativamente moderada y directa, 

Asimismo, de acuerdo al coeficiente   de  determinación (R2 =0,228), determina que 

el 22,8% de la variabilidad total de la actitud de autorreflexión de los docentes está 

siendo explicada por el modelo de regresión lineal y significativa (P-valor < 0,05) en 

donde se aprueba la hipótesis de investigación, entonces,  la relación entre el 

monitoreo de las actividades pedagógica recibidas y su actitud de autorreflexión es 

directa y significativa. 

Objetivo específico 4. Describir la relación entre la implementación de estrategias de 

mejora continua que reciben los docentes y su actitud de autorreflexión 

Tabla 8. Implementación de estrategias de mejora continua y actitud de autorreflexión 

Actitud de autorreflexión 

Total Deficiente Regular Bueno 

Implementación de 

estrategias de mejora 

continua 

Deficiente f 

% 

0 

0,0 

0 

0,0 

1 

0,5 

1 

0,5 

Regular f 0 0 8 8 

% 0,0 0,0 4,2% 4,2% 

Bueno f 0 0 183 183 

% 0,0 0,0 95,3% 95,3% 

Total f 0 0 192 192 

% 0,0 0,0 100,0% 100,0% 

Nota: Instrumento de recolección de datos 

Tabla 9. Análisis de regresión entre implementación de estrategias de mejora continua 

y actitud de autorreflexión 

Modelo ANOVA Coeficiente de 
correlación 
(Spearman) 

R2 F p-valor

Regresión 0,2304 41,705 0,000 0,480 

Interpretación: De acuerdo a lo mostrado en la Tabla 8, se halló, que el 95,3% de 

docentes tuvo un buen logro en la implementación de estrategias de mejora continua 

y al mismo tiempo un buen logro de actitud autorreflexiva. Asimismo, de acuerdo a la 
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Tabla 9,  el coeficiente de Rho de Spearman R=0.480, se halla correlación 

relativamente moderada y directa,  Por otra parte, de acuerdo al coeficiente   de 

determinación (R2 =0,2304), determina que el 23,0% de la variabilidad total de la 

actitud de autorreflexión de los docentes está siendo explicada por el modelo de 

regresión lineal y significativa (P-valor < 0,05) en donde se aprueba la hipótesis de 

investigación, entonces,  la relación entre Implementación de estrategias de mejora 

continua y su actitud de autorreflexión es directa y significativa 

Objetivo específico 5. Explicar la relación existente entre la creación de espacios de 

reflexión y diálogo para mejorar la calidad de la enseñanza recibida y su actitud de 

autorreflexión 

Tabla 10. Creación de espacios de reflexión y diálogo para mejorar la calidad de la 
enseñanza recibida y su actitud de autorreflexión 

Actitud de autorreflexión 

Total Deficiente Regular Bueno 

Creación de espacios de 

reflexión y diálogo 

Deficiente f 

% 

0 

0,0 

0 

0,0 

3 

1,6 

3 

1,6 

Regular f 0 0 17 17 

% 0,0 0,0 8,9% 8,9% 

Bueno f 0 0 172 172 

% 0,0 0,0 89,6% 89,6% 

Total f 0 0 192 192 

% 0,0 0,0 100,0% 100,0% 

Nota: Instrumento de recolección de datos 

Tabla 11. Análisis de regresión entre la creación de espacios de reflexión y diálogo 

para mejorar la calidad de la enseñanza recibida y su actitud de autorreflexión 

Modelo ANOVA Coeficiente de 
correlación 
(Spearman) 

R2 F p-valor

Regresión 0,2025 34,927 0,000 0,450 

Interpretación: Según se observa en la Tabla 10, se encontró que la mayoría de 

docentes, que es el 89,6% tuvo un buen logro en la creación de espacios de reflexión 

y diálogo para mejorar la calidad de la enseñanza recibida y al mismo tiempo tuvo una 

buena actitud de autorreflexión, el 8,9% regular pero buena actitud de autorreflexión y 
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solamente, el 1,6% tuvo un deficiente logro, pero una buena actitud de autorreflexión. 

Asimismo, en la Tabla 11,  de acuerdo al coeficiente de Rho de Spearman R=0.450, 

se halla correlación relativamente moderada y directa,  Por otra parte, de acuerdo al 

coeficiente   de  determinación (R2 =0,2025), determina que el 20,20% de la 

variabilidad total de la actitud de autorreflexión de los docentes está siendo explicada 

por el modelo de regresión lineal y significativa (P-valor < 0,05) en donde se aprueba 

la hipótesis de investigación, entonces,  la relación entre la creación de espacios de 

reflexión y diálogo para mejorar la calidad de la enseñanza recibida y su actitud de 

autorreflexión es directa y significativa. 
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IV. DISCUSIÓN

El objetivo general de esta investigación fue determinar la relación entre el 

acompañamiento pedagógico recibido y la actitud de autorreflexión docente en las 

instituciones de jornada escolar completa de Nuevo Chimbote durante el año 2024. 

Para ello, se aplicó el método de triangulación, combinando datos cualitativos y 

cuantitativos, lo que permitió obtener una visión más completa y robusta de los 

resultados. 

En la tabla 2 se evidencia que el 97,4% de los docentes alcanzaron un buen logro 

tanto en acompañamiento pedagógico como en actitud de autorreflexión, mientras que 

solo el 2,6% presentó un deficiente logro de acompañamiento pedagógico pero un 

buen logro en actitud de autorreflexión. Asimismo, en la Tabla 3 el coeficiente de Rho 

de Spearman (R=0.528) indica una correlación positiva moderada entre las variables. 

Además, el coeficiente de determinación (R² = 0,223) revela que el 22,3% de la 

variabilidad en la actitud de autorreflexión de los docentes se explica por el modelo de 

regresión lineal, siendo esta relación significativa (P-valor < 0,05). Estos hallazgos 

confirman la hipótesis de investigación (Hi), que propone una relación directa y 

significativa entre el acompañamiento pedagógico y la actitud de autorreflexión 

docente. 

Las teorías de Bandura (1977) y Vygotsky respaldan estos resultados, resaltando la 

importancia del acompañamiento pedagógico y la autorreflexión en el desarrollo de 

capacidades individuales. Bandura destaca cómo un entorno de apoyo y reflexión 

puede potenciar las habilidades de los docentes, mientras que Vygotsky enfatiza que 

la ayuda de un mediador puede mejorar la capacidad para superar desafíos de 

aprendizaje. 

La triangulación de los datos permitió relacionar los resultados con las investigaciones 

previas de Burga (2021), De la Rosa et al. (2023), Vela (2023), Taveras y López (2022), 

Montero (2023), Vega & Vásquez (2021), Venturo (2022) y Prieto (2022), quienes 

destacan el acompañamiento pedagógico como una estrategia fundamental para 

fortalecer la labor docente y desarrollar habilidades técnicas y pedagógicas. Además, 

Palma (2021), Taveras (2022) y Flores (2022) subrayan la correlación entre el 

acompañamiento y la gratificación profesional, señalando que las buenas prácticas 

pedagógicas aumentan la satisfacción profesional. 
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Basado en experiencias propias y observaciones contextuales, se puede afirmar que 

el acompañamiento pedagógico realizado por directivos, calificados y preparados, 

mejora significativamente las capacidades profesionales de los docentes, fomentando 

una cultura de reflexión y mejora continua que contribuye a una educación de mayor 

calidad y pertinencia para la sociedad. 

El objetivo específico 1: Describir el nivel de la calidad de acompañamiento recibido 

por los educadores en las instituciones de jornada escolar completa (JEC) de Nuevo 

Chimbote durante el año 2024 ha sido abordado utilizando el método de triangulación. 

Este método permitió combinar datos cuantitativos y cualitativos, proporcionando una 

visión más completa y robusta de los resultados obtenidos. 

Según los datos presentados en la tabla 4, el 97,4% de los docentes evaluados 

alcanzaron un buen nivel de logro en el acompañamiento pedagógico, lo que indica 

un alto grado de efectividad en la implementación de esta estrategia. Este hallazgo 

sugiere que la mayoría de los educadores reciben un apoyo adecuado que favorece 

su desempeño profesional. Sin embargo, un 2,6% de los docentes mostró un logro 

deficiente en este aspecto, lo que evidencia áreas que requieren una mayor atención 

y compromiso por parte de los responsables del acompañamiento. 

La literatura respaldada por varios estudios, tanto a nivel nacional como internacional, 

subraya la importancia del acompañamiento pedagógico formativo para estimular la 

reflexión sobre la práctica educativa. Investigaciones realizadas por Beltrán et al. 

(2024) y Tomalá et al. (2023). Prados et al. (2022) indican que los docentes valoran 

positivamente el acompañamiento recibido, mientras que Lara et al. (2022) concluyen 

que un acompañamiento permanente lleva a altos niveles de desempeño. Sánchez et 

al. (2023) señalan que el acompañamiento debe incluir planificación, implementación 

y evaluación. San Martín et al. (2021) advierten sobre los peligros del 

acompañamiento artesanal. Para que el acompañamiento sea efectivo, Arellano et al. 

(2024) resaltan la importancia de instrucciones iniciales claras, y San Martín D. y San 

Martín R. (2023) subrayan la necesidad de una inducción que estimule la confianza, 

formación para la observación, participación de otros docentes, incentivos diversos y 

elaboración de planes detallados. Estos estudios muestran que los profesores que 

reciben acompañamiento reportan mejoras significativas en su desempeño, 

planificación curricular y dedicación a la excelencia educativa.  
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Desde la experiencia práctica y las observaciones contextuales, se puede afirmar que 

los docentes de Nuevo Chimbote perciben en su mayoría que reciben un buen 

acompañamiento pedagógico por parte de los directivos de sus instituciones. Este 

apoyo se traduce en mejoras sustanciales en sus prácticas pedagógicas en el aula, 

contribuyendo a un entorno educativo más eficaz y reflexivo. La convergencia de datos 

cuantitativos y cualitativos refuerza la conclusión de que el acompañamiento 

pedagógico es una estrategia vital para el desarrollo profesional y la mejora continua 

de la calidad educativa. 

Los resultados respecto al objetivo específico 2: Describir la actitud de autorreflexión 

de los docentes en instituciones de jornada escolar completa durante el año 2024, se 

observa un alto nivel de logro del 100,0%. Esto indica que la mayoría de los docentes 

demuestran una apertura constante al cambio, adaptan nuevas metodologías con 

entusiasmo y buscan mejorar continuamente su práctica pedagógica. Este hallazgo 

se alinea con la teoría de Zimmerman (1989), que enfatiza la importancia de la 

autorregulación del trabajo para mejorar el rendimiento académico, permitiendo a los 

docentes reflexionar sobre sus prácticas y ajustar sus estrategias pedagógicas según 

sea necesario. 

La literatura también respalda estos resultados: Schön (1983, citado en Ramos, 2013) 

destaca cómo la autorreflexión facilita la mejora continua y la excelencia en la 

enseñanza, mientras y Méndez y Conde (2018, citado en Arraigada et al., 2021) 

subrayan que la reflexión constante capacita a los docentes para adaptar sus métodos 

de enseñanza a las diversas necesidades de aprendizaje. Asimismo, otros estudios 

resaltan la importancia de dotar a los educadores de pautas especializadas para 

mejorar la calidad en sus diseños y promover la reflexión sobre sus procesos, según 

Inglada et al. (2024). Aunque Kozanitis et al. (2018) señalan que la formación continua 

no siempre muestra diferencias relevantes en los resultados, Torres et al. (2020) y 

Yparraguirre et al. (2023) enfatizan que la formación entre pares y la correlación 

positiva entre la reflexión docente y la innovación educativa son cruciales. Ribeiro et 

al. (2023) y Nebrodovskaya y Mazur (2023) destacan la importancia de una reflexión 

profunda y un soporte valorativo reflexivo en la formación profesional. Además, Rogti 

(2023) subraya el auto compromiso y la autoconciencia de los docentes para la 

eficiencia en la educación. 
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Desde la experiencia observacional contextual, se confirma que los docentes que 

cultivan la conciencia y reflexionan sobre sus prácticas pedagógicas son más 

receptivos a los cambios y están mejor preparados para enfrentar desafíos. Este alto 

grado de autorreflexión entre los docentes puede interpretarse como un indicador 

positivo de profesionalismo y compromiso con la mejora continua, aspectos cruciales 

para elevar la calidad educativa y satisfacer las demandas cambiantes del entorno 

educativo actual. 

La investigación sobre el objetivo específico 3: Determinar la relación entre el 

monitoreo de las actividades pedagógicas y la actitud de autorreflexión docente revela 

hallazgos significativos. Según la Tabla 6, el 96,9% de los docentes logró un buen 

desempeño tanto en el monitoreo de actividades pedagógicas como en la actitud de 

autorreflexión. Esto indica que los docentes que reciben un monitoreo efectivo, que 

incluye observación activa, retroalimentación oportuna, y ajustes estratégicos, 

también demuestran una apertura constante al cambio y un entusiasmo por mejorar 

sus prácticas pedagógicas. Solo un 3,1% de los docentes mostró un desempeño 

regular en el monitoreo, pero aun así mantuvo una buena actitud de autorreflexión. 

Por otro lado, de conformidad a la Tabla 7, el coeficiente de Rho de Spearman 

(R=0.478) muestra una correlación moderada y directa entre el monitoreo y la 

autorreflexión, mientras que el coeficiente de determinación (R²=0.228) indica que el 

22,8% de la variabilidad en la actitud de autorreflexión se explica por el monitoreo de 

actividades pedagógicas, con una relación significativa (P = ,000). Estos resultados 

confirman la hipótesis de investigación de que existe una relación directa y significativa 

entre estas variables. 

La teoría experiencial de David Kolb, mencionada por Espinar & Vigueras (2020), 

destaca la importancia de la experiencia directa en el aprendizaje, lo que apoya la idea 

de que un monitoreo activo y reflexivo puede mejorar las prácticas docentes. Souza 

(2023) complementa esta visión al resaltar que los docentes, como aprendices 

adultos, se benefician de un enfoque de formación centrado en sus necesidades, lo 

que facilita una reflexión profunda sobre sus prácticas. Estudios de Palma (2021), 

Taveras (2022) y Flores (2022) también subrayan la correlación entre un buen 

acompañamiento y la gratificación profesional, sugiriendo que la mejora en las 

prácticas pedagógicas conduce a una mayor satisfacción profesional. 
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Basado en la observación situacional y la experiencia, se puede afirmar que un 

monitoreo efectivo de las actividades pedagógicas promueve una actitud positiva de 

autorreflexión en los docentes, facilitando la observación activa, la retroalimentación 

constructiva y el ajuste continuo de estrategias educativas. 

El objetivo específico 4: Describir la relación entre la implementación de estrategias 

de mejora continua y la actitud de autorreflexión de los docentes en las instituciones 

de jornada escolar completa de Nuevo Chimbote fue abordado utilizando el método 

de triangulación. Este enfoque permitió combinar datos cuantitativos y cualitativos, 

proporcionando una visión más completa y robusta de los resultados obtenidos. 

Según los datos presentados en la Tabla 8, el 95,3% de los docentes evaluados 

alcanzaron un buen logro tanto en la implementación de estrategias de mejora 

continua como en su actitud de autorreflexión. Este alto porcentaje sugiere que la 

mayoría de los educadores están recibiendo y aplicando efectivamente estrategias de 

mejora continua, lo cual a su vez fomenta una actitud reflexiva y proactiva en su 

práctica pedagógica. Estos hallazgos están en línea con las teorías de Zimmerman 

(1989), quien destaca la importancia de un proceso de autorregulación que involucra 

pensamientos, emociones y acciones autogenerados, adaptados cíclicamente para 

alcanzar objetivos personales. 

Además, conforme se muestra en la Tabla 9, el coeficiente de Rho de Spearman 

(R=0.480) indica una correlación moderada y directa entre la implementación de 

estrategias de mejora continua y la actitud de autorreflexión. El coeficiente de 

determinación (R²=0.2304) revela que el 23,0% de la variabilidad en la actitud de 

autorreflexión de los docentes se explica por la implementación de estas estrategias, 

confirmando la significancia estadística de la relación (P-valor < 0,05). Estos 

resultados corroboran la hipótesis de investigación de que existe una relación directa 

y significativa entre las dos variables estudiadas. 

Los estudios de Méndez y Conde (2018, citado en Arraigada et al., 2021) y Schön 

(1983, citado en Ramos, 2013) refuerzan la relevancia de la autorreflexión en el 

progreso profesional del docente, subrayando que la profesionalización docente va 

más allá de la obtención de un título universitario y requiere un compromiso continuo 

con la mejora y la excelencia en la enseñanza. La observación contextual y la 



 

27  

experiencia práctica también confirman que la implementación efectiva de estrategias 

de mejora continua y una actitud de autorreflexión son esenciales para la pertinencia 

y calidad del trabajo en el aula, así como para la formación continua de los 

educadores. 

En resumen, la triangulación de los datos ha permitido validar que la relación entre la 

implementación de estrategias de mejora continua y la actitud de autorreflexión 

docente es significativa y directa, subrayando la importancia de estas prácticas para 

el desarrollo profesional y la mejora de la calidad educativa en las instituciones de 

jornada escolar completa de Nuevo Chimbote. 

El objetivo específico 5: Explicar la relación existente entre la creación de espacios de 

reflexión y diálogo para mejorar la calidad de la enseñanza recibida y la actitud de 

autorreflexión de los docentes en las instituciones de jornada escolar completa de 

Nuevo Chimbote. Aplicando el método de la triangulación, se integraron datos 

cuantitativos y cualitativos para proporcionar una comprensión más completa y 

robusta de los resultados. 

Según los datos de la Tabla 10, se encontró que el 89,6% de los docentes alcanzaron 

un buen logro en la creación de espacios de reflexión y diálogo, simultáneamente 

mostrando una buena actitud de autorreflexión. Un 8,9% de los docentes tuvo un 

desempeño regular en la creación de estos espacios, pero mantuvo una buena actitud 

de autorreflexión. Solo el 1,6% de los docentes mostró un deficiente logro en la 

creación de espacios de reflexión y diálogo, aunque aún mantuvo una buena actitud 

de autorreflexión. Estos resultados indican que la mayoría de los docentes participan 

activamente en espacios que fomentan la reflexión y el diálogo, lo que a su vez 

promueve una actitud de mejora continua en su práctica pedagógica. 

En la Tabla 11, el coeficiente de Rho de Spearman (R=0.450) muestra una correlación 

moderada y directa entre las variables, sugiriendo que los docentes que participan en 

espacios de reflexión y diálogo tienden a tener una actitud más autorreflexiva. El 

coeficiente de determinación (R²=0.2025) indica que el 20,20% de la variabilidad en la 

actitud de autorreflexión se explica por la creación de estos espacios, con una 

significancia estadística (P-valor < 0,05), lo cual confirma la hipótesis de investigación. 
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Teóricamente, Schön (1983, citado en Ramos, 2013) resalta la importancia de la 

autorreflexión en el desarrollo profesional del docente, promoviendo la mejora 

continua y la excelencia en la enseñanza. La reflexión constante permite a los 

docentes ajustar sus métodos de enseñanza para adaptarse mejor a las necesidades 

y estilos de aprendizaje de los estudiantes. La experiencia y las observaciones 

contextuales también apoyan la idea de que la creación de espacios de reflexión y 

diálogo está directamente relacionada con la capacidad de los docentes para 

reflexionar sobre su práctica, identificar barreras y desarrollar estrategias de mejora. 

Guillen et al. (2023) concluyen que la creación de espacios continuos de reflexión y 

diálogo mejora tanto la supervisión como las habilidades del futuro docente 

En resumen, los resultados de esta investigación indican que la creación de espacios 

de reflexión y diálogo es fundamental para fomentar una actitud autorreflexiva entre 

los docentes, contribuyendo significativamente a la calidad de la enseñanza. Esta 

relación directa y significativa destaca la importancia de proporcionar oportunidades 

estructuradas para la reflexión y el diálogo dentro del entorno educativo. 
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V. CONCLUSIONES

Primera: 

La investigación encontró una relación significativa entre el acompañamiento 

pedagógico y la actitud de autorreflexión docente en Nuevo Chimbote en 

2024. El 97,4% de los docentes lograron un buen desempeño en ambas 

dimensiones. El coeficiente de Rho de Spearman (R=0.528) muestra una 

correlación positiva moderada, y el coeficiente de determinación (R²=0,223) 

indica que el 22,3% de la variabilidad en la autorreflexión se explica por el 

acompañamiento pedagógico (P=.000). Estos resultados destacan la 

importancia de un acompañamiento eficaz para mejorar la reflexión y 

desarrollo profesional docente, aceptándose la Hi. 

Segunda: 

La investigación revela que el acompañamiento pedagógico en las 

instituciones de jornada escolar completa de Nuevo Chimbote durante el 2024 

es mayoritariamente efectivo, con el 97,4% de los docentes alcanzando un 

buen nivel de logro. Este alto porcentaje indica que la estrategia de 

acompañamiento pedagógico está bien implementada y contribuye 

positivamente al desempeño profesional de los educadores. Sin embargo, el 

2,6% de docentes con logros deficientes destaca la necesidad de mejorar el 

compromiso y la efectividad del apoyo en ciertos casos, sugiriendo un enfoque 

más personalizado para abordar las áreas de mejora. 

Tercera: 
La totalidad de los docentes de las instituciones de jornada escolar completa 

- JEC durante el año 2024 demostraron una actitud de autorreflexión

destacable. Este alto nivel de logro refleja la disposición de los docentes a 

adaptar nuevas metodologías con entusiasmo, así como su constante 

búsqueda por mejorar su práctica pedagógica. Estos hallazgos sugieren que 

la apertura al cambio y el compromiso con la mejora continua son rasgos 

característicos de los docentes en este contexto educativo. 

Cuarta 

Existe una relación significativa entre el monitoreo de las actividades 

pedagógicas y la actitud de autorreflexión docente en las instituciones de 
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jornada escolar completa de Nuevo Chimbote. El 96,9% de los docentes 

mostró un buen desempeño en ambas dimensiones, evidenciando que el 

monitoreo efectivo promueve una actitud reflexiva y de mejora continua. El 

coeficiente de Rho de Spearman (R=0.478) y el coeficiente de determinación 

(R²=0.228) refuerzan esta relación moderada y directa, explicando el 22,8% 

de la variabilidad en la actitud de autorreflexión a través del monitoreo 

recibido, confirmando así la hipótesis de investigación (P = ,000). 

Quinta 

Existe una relación significativa entre la implementación de estrategias de 

mejora continua y la actitud de autorreflexión de los docentes en las 

instituciones de jornada escolar completa de Nuevo Chimbote. Según los 

datos, el 95,3% de los docentes lograron un buen desempeño en ambas 

áreas, evidenciando la efectividad de estas estrategias en fomentar una 

actitud reflexiva. El coeficiente de Rho de Spearman (R=0.480) y el coeficiente 

de determinación (R²=0.2304) confirman esta relación moderada y directa, 

explicando el 23,0% de la variabilidad en la actitud de autorreflexión, validando 

así la hipótesis de investigación. 

Sexta 

Existe una relación significativa entre la creación de espacios de reflexión y 

diálogo para mejorar la calidad de la enseñanza y la actitud de autorreflexión 

de los docentes en las instituciones de jornada escolar completa de Nuevo 

Chimbote. Según los datos de la Tabla 10, el 89,6% de los docentes 

alcanzaron un buen desempeño en ambas dimensiones, lo que indica que 

estos espacios promueven una actitud reflexiva y proactiva. El coeficiente de 

Rho de Spearman (R=0.450) y el coeficiente de determinación (R²=0.2025) 

confirman esta relación moderada y directa, explicando el 20,20% de la 

variabilidad en la actitud de autorreflexión, con una significancia estadística 

(P-valor < 0,05). Estos hallazgos validan la hipótesis de investigación, 

subrayando la importancia de los espacios de reflexión y diálogo en el 

desarrollo profesional docente. 
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VI. RECOMENDACIONES

Primera 

Que los directivos de las instituciones JEC deben implementar un programa 

de acompañamiento pedagógico continuo y personalizado en las instituciones 

de jornada escolar completa de Nuevo Chimbote, asegurando que todos los 

docentes reciban al menos cinco sesiones anuales de acompañamiento. Este 

programa debe incluir capacitaciones específicas y seguimiento 

individualizado, con énfasis en la autorreflexión y la mejora de prácticas 

pedagógicas.  

Segunda 

Se recomienda a los directivos de las instituciones del modelo JEC, 

implementar sesiones de retroalimentación individualizadas para los docentes 

que muestran logros deficientes, enfocándose en identificar barreras 

específicas y proporcionando apoyo adaptado a sus necesidades únicas. 

Además, podría establecerse un sistema de mentoría entre pares exitosos y 

aquellos que necesitan mejorar, promoviendo el intercambio de mejores 

prácticas y el desarrollo profesional continuo en toda la institución. 

Tercera 

Para aprovechar la destacable autorreflexión de los docentes de Jornada 

Escolar Completa (JEC) en 2024, se propone que los directivos de estas 

instituciones implementen un programa de mentoría entre pares para 

compartir experiencias y metodologías efectivas. Integrar plataformas 

digitales para compartir recursos y experiencias promovería el acceso 

equitativo al conocimiento actualizado. También sería beneficioso crear 

incentivos institucionales para reconocer y premiar prácticas pedagógicas 

innovadoras, manteniendo así el entusiasmo y el compromiso con la mejora 

continua entre los docentes. 

Cuarta 

Se recomienda al Área de Gestión Pedagógica de la UGEL Santa, 

implementar un programa de capacitación continua para los directivos 

enfocado en técnicas efectivas de monitoreo pedagógico y retroalimentación. 
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Este programa debería incluir talleres prácticos y sesiones de observación en 

aula, fomentando una cultura de apoyo y mejora continua. 

Quinta 

Se recomienda que los acompañantes pedagógicos (directivos de la IIEE 

JEC), fortalezcan la implementación de estrategias de mejora continua 

mediante talleres de formación continua y sesiones de retroalimentación 

personalizada que permitirá a los docentes perfeccionar sus prácticas 

pedagógicas y mantener una actitud reflexiva constante. Además, es crucial 

fomentar un entorno colaborativo donde los educadores puedan compartir 

experiencias y mejores prácticas, contribuyendo así al desarrollo profesional 

conjunto y la mejora de la calidad educativa. 

Sexta 

Se recomienda a los directivos responsables de las instituciones educativas 

del entorno, institucionalizar la creación de espacios regulares de reflexión y 

diálogo para los docentes en las instituciones de jornada escolar completa de 

Nuevo Chimbote. Estos espacios deben incluir talleres, grupos de discusión y 

sesiones de mentoría que fomenten la autorreflexión y el intercambio de 

buenas prácticas. Asimismo, se sugiere proporcionar formación continua en 

técnicas de autoevaluación y reflexión pedagógica para maximizar el impacto 

positivo en la calidad de la enseñanza y el desarrollo profesional de los 

docentes. 
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Anexo 1. Tabla de operacionalización de variables 

Variables Definición conceptual 
Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores 

Escala de 
medición 

Acompañamiento 
pedagógico 

El acompañamiento 
pedagógico se define como 
una estrategia integral dirigida 
a fortalecer las competencias 
profesionales del docente, 
realizada tanto individual como 
colectivamente para promover 
el desarrollo dentro del marco 
del Buen Desempeño 
Docente. Se basa en la 
observación, conversación y 
reconocimiento de las 
habilidades del educador, 
facilitando un crecimiento 
continuo y adaptativo. Busca 
mejorar la práctica educativa 
mediante un enfoque 
colaborativo y reflexivo, 
abarcando dimensiones como 
el monitoreo de actividades 
pedagógicas, la 
implementación de estrategias 
de mejora y la creación de 
espacios de reflexión y diálogo 
para mejorar la calidad de 
enseñanza y contribuir a la 
excelencia en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. (OEI, 
2018 y Minedu, 2019). 

El 
acompañamiento 
pedagógico es 

una estrategia que 
busca fortalecer 

las competencias 
profesionales del 
docente de aula 

dentro del MBDD. 

El monitoreo de 
las actividades 
pedagógicas 

Observación de clases. 

Escala de 
frecuencia con 
las opciones: 
siempre (S), a 
veces (AV) y 

nunca (N) 

Evaluación del desempeño. 

Colaboración con la 
comunidad educativa. 
Desarrollo de capacidades. 

Clima de confianza y 
apertura. 

Impacto en el aprendizaje 
de los estudiantes. 

La 
implementación 
de estrategias 

de mejora 
continua 

Establecimiento de metas y 
objetivos. 

Participación y compromiso 
del equipo. 

Implementación de 
acciones correctivas. 

Comunicación y 
retroalimentación. 

Desarrollo profesional y 
capacitación. 

Evaluación de resultados y 
retroalimentación. 

Creación de 
espacios de 
reflexión y 

diálogo para 
mejorar la 

calidad de la 
enseñanza 

Frecuencia y calidad de las 
sesiones de reflexión. 

Apertura al diálogo y la 
retroalimentación. 

Identificación de áreas de 
mejora y establecimiento 
de objetivos. 

Seguimiento y evaluación 
de los progresos. 

Cultura de aprendizaje y 
mejora continua. 
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Actitud de 

autorreflexión 
docente 

La actitud de autorreflexión 
docente se define como la 
capacidad crítica del 
educador para evaluar su 
propio desempeño y 
práctica pedagógica. Esta 
actitud se fortalece 
mediante el trabajo 
colaborativo y la reflexión, 
siendo esencial para el 
crecimiento profesional. Sus 
dimensiones incluyen la 
apertura al cambio, la 
responsabilidad profesional 
y la empatía, aspectos 
fundamentales para el 
desarrollo y la mejora 
continua en el ámbito 
educativo. (Murayari (2016, 
citado en Calderón, 2023 y 
Sanchez & Suárez, 2019 
citado por Flores, 2022). 

La actitud de 
autorreflexión 
docente es la 

capacidad que 
posee cada 

docente para 
realizar una 

valoración de su 
propio 

desempeño, 
identificando sus 
fortalezas y los 

aspectos de 
mejora. 

 
 
 
 

Apertura al 
cambio 

Flexibilidad en la práctica 
docente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escala de 
frecuencia con 
las opciones: 
siempre (S), a 
veces (AV) y 

nunca (N) 

Búsqueda de innovación y 
mejora continua. 

Aceptación de desafíos y 
aprendizaje de errores. 

Apertura a la 
retroalimentación. 

Colaboración y trabajo en 
equipo. 

Visión de futuro y 
adaptabilidad 

 
 

 
Responsabilidad 

profesional 

Ética y valores 
profesionales. 

Compromiso con la 
enseñanza y el 
aprendizaje. 

Autogestión y organización. 

Colaboración y 
comunicación efectiva. 

Profesionalismo y 
desarrollo continuo. 

 
 
 

Empatía y 
sensibilidad 

Escucha activa y 
comprensión. 

Respeto y valoración de la 
diversidad. 

-Empatía en la resolución 
de conflictos. 

Apoyo emocional y 
bienestar de los 
estudiantes. 

Reflexión y mejora 
continua. 
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Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos 

V1: Acompañamiento pedagógico 
Cuestionario 

DATOS GENERALES: Marcar con un aspa (X): 

Grado académico: 

Condición laboral: 

Sexo: Edad: 

Instrucciones: A continuación, se le presenta un cuestionario de 21 ítem/preguntas, se 

pide que responda, con la mayor sinceridad, marcando con un aspa (X). 

Muchas gracias por anticipado. 

Ítem/pregunta 

S
ie

m
p
re

 

A
 v

e
c
e
s
 

N
u
n
c
a

 

1. ¿Recibes observación o monitoreo de tus clases?

2. ¿Recibes evaluación formal de tu desempeño como docente?

3. ¿Colaboras con la comunidad educativa en actividades
pedagógicas?

4. ¿Participas en programas de desarrollo profesional?

5. ¿Sientes que hay un clima de confianza en tu institución?

6. ¿Existe apertura a los cambios en tu institución?

7. ¿Consideras que tu práctica pedagógica tiene un impacto
positivo en el aprendizaje de los estudiantes?

8. ¿Participas en el establecimiento de objetivos y metas para
mejorar tu práctica pedagógica?

9. ¿Te sientes parte de un equipo comprometido con la mejora
continua?

10. ¿Se implementan acciones correctivas cuando se
identifican áreas de mejora

11. ¿Recibes comunicación de los resultados de tu práctica de
manera oportuna?

12. ¿Recibes retroalimentación después de un monitoreo a tu
práctica pedagógica?

13. ¿Participas en actividades de desarrollo profesional y/o
capacitación?

14. ¿Se evalúan los resultados de las acciones
implementadas para mejorar la práctica pedagógica?

15. ¿Participas en sesiones de reflexión y diálogo sobre tu
práctica pedagógica?

16. ¿Existe apertura al diálogo en tu institución educativa?

BACHILER DOCTOR MAGISTER 

Contratado Nombrado 

NO TIENE 

21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 a + 
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17. ¿Existe espacios para la retroalimentación en tu
institución?

18. ¿Se identifican las áreas de mejora?

19. ¿Se establecen objetivos claros para mejorar la práctica
pedagógica?

20. ¿Se realiza un seguimiento y evaluación de los
progresos hacia la mejora de la práctica pedagógica?

21. ¿Existe una cultura de mejora continua en tu institución
educativa?

V2: Actitud de autorreflexión docente 
Cuestionario 

DATOS GENERALES: Marcar con un aspa (X): 

Grado académico: 

Condición laboral: 

Sexo: Edad: 

Instrucciones: A continuación, se le presenta un cuestionario de 27 ítem/preguntas, se 

pide que responda, con la mayor sinceridad, marcando con un aspa (X). 

Muchas gracias por anticipado. 

Ítem/pregunta 
S

ie
m

p
re

 

A
 v

e
c
e
s
 

N
u
n
c
a

 
1. ¿Eres flexible en tu enfoque pedagógico para adaptarte a las

necesidades de los estudiantes?
2. ¿Buscas constantemente nuevas formas de enseñar?

3. ¿Incorporas nuevas herramientas tecnológicas virtuales en tus
prácticas pedagógicas?

4. ¿Estás dispuesto a enfrentar desafíos que demandan las
exigencias educativas?

5. ¿Consideras el error como una oportunidad de aprendizaje?

6. ¿Estás abierto/a a recibir retroalimentación sobre tu práctica
docente?

7. ¿Trabajas en equipo con otros docentes para mejorar tus
habilidades didácticas?

8. ¿Tienes una visión de futuro?

9. ¿Te adaptas con facilidad a los cambios que exigen los nuevos
enfoques educativos?

10. ¿Actúas siempre de acuerdo con los principios éticos?

11. ¿Actúas siempre de acuerdo con los valores profesionales?

BACHILER DOCTOR MAGISTER 

Contratado Nombrado 

NO TIENE 

21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 a + 
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12. ¿Te comprometes plenamente con la enseñanza y el aprendizaje 
de tus estudiantes? 

   

13. ¿Te autogestionas de manera eficaz?    

14. ¿Organizas eficazmente tu tiempo y recursos?    

15. ¿Colaboras efectivamente con tus colegas, estudiantes y padres?    

16. ¿Te comunicas efectivamente con tus colegas, estudiantes y 
padres? 

   

17. ¿Actúas siempre con profesionalismo?    

18. ¿Buscas constantemente tu desarrollo personal y profesional?    

19. ¿Escuchas activamente a tus estudiantes durante las 
conversaciones y discusiones? 

   

20. ¿Muestras comprensión hacia las necesidades y preocupaciones 
de tus estudiantes? 

   

21. ¿Respetas y valoras la diversidad cultural y lingüística presente en 
tu aula? 

   

22. ¿Reconoces y aprecias las diferentes habilidades y capacidades 
de tus estudiantes? 

   

23. ¿Eres empático/a en la resolución de conflictos entre tus 
estudiantes? 

   

24. ¿Brindas apoyo emocional a tus estudiantes en situaciones de 
dificultad o estrés? 

   

25. ¿Promueves el bienestar emocional para que tus estudiantes se 
sientan apoyados y seguros en el ambiente escolar? 

   

26. ¿Reflexionas regularmente sobre la efectividad de tu práctica 
docente? 

   

27. ¿Te comprometes activamente para la mejora continua 
identificando áreas de desarrollo? 
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FICHA TÉCNICA 

Denominación: 

Ficha técnica de la V1 - Acompañamiento Pedagógico (FTAP 2.0) 

I. Datos generales: 

1.1. Nombre : FTAP 2.0 

1.2. Autor : Eduardo Silvestre Espinoza Sánchez 

1.3. Validadores : Dr. Richard Victoriano Rodríguez Álvarez 

Dr. José Antero Gonzales 

Villegas Mg. Juan Ramón 

More Cruz 

Mg. Robert Hugo Medina Gamboa 

1.4. Nivel de confiabilidad: Alfa de Cronbach = 0.884 

1.5. Característica del encuestado: Docentes nombrados y contratados de 

EBR de las instituciones de jornada escolar completa de Nuevo 

Chimbote. 

II. Formas y estrategias para su aplicación: 

2.1. Aplicación directa: Impresión del cuestionario 

2.2. Tiempo de aplicación: 10 minutos 

2.3. Aplicación: Estrategias previas para obtener el consentimiento 

informado y sensibilización para la colaboración en la investigación. 

III. Características del instrumento: 
 

Variable Dimensiones Preguntas Peso Baremos 

 
 
 
 
 

Acompañamiento 
pedagógico 

Monitoreo de las 
actividades 
pedagógicas 

 
7 

 
28 

15 -28 BLMAP 
9 – 14 RLMAP 
0 – 8 DLMAP 

Implementación de 
estrategias de 
mejora continua 

 
7 

 
28 

15 -28 BLIEM 
9 – 14 RLIEM 
0 – 8 DLIEM 

Creación de 
espacios de 
reflexión y diálogo 
para mejorar la 
calidad de la 
enseñanza 

 

 
7 

 

 
28 

 
15 -28 BLCERD 
9 – 14 RLCERD 
0 – 8 DLCERD 

    43 - 84 BLAP 

Total 3 21 84 23 – 42   RLAP 
    0 – 22 DLAP 
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IV. Descripción de los baremos: 

4.1. Dimensión: Monitoreo de las actividades pedagógicas 

Si el docente ha obtenido un resultado (15 – 28 = BLMAP) significa que 

hay un buen nivel de logro en el monitoreo a las actividades pedagógicas; 

es decir, realiza una observación activa, una retroalimentación oportuna, 

el ajuste de estrategias a las necesidades y la promoción del 

aprendizaje autónomo. 

Si el resultado está dentro de (9 – 14 = RLMAP) quiere decir existe un 

logro regular frente al monitoreo de las actividades pedagógicas; es 

decir, implica, una observación pasiva, una retroalimentación limitada, 

falta de ajustes en las estrategias de enseñanza y un escaso apoyo a los 

estudiantes con dificultades. 

Si el resultado es (0 – 8 = DLMAP) describe que el monitoreo a las 

actividades pedagógicas tiene un nivel de logro deficiente; es decir, se 

caracteriza por una supervisión casi nula o ausente a las actividades de 

los estudiantes, una falta de retroalimentación, sin ajuste de estrategias 

a las necesidades individuales y una incapacidad para detectar y apoyar 

a los estudiantes que enfrentan dificultades en el proceso. 

 

4.2. Dimensión: Implementación de estrategias de mejora continua 

Si el docente ha obtenido un resultado (15 – 28 = BLIEM) indica que el 

docente tiene un buen nivel de logro en la implementación de estrategias 

de mejora continua; significa que, el docente está comprometido 

activamente en identificar áreas de mejora, implica ajustar sus métodos 

de enseñanza, debe ser proactivo en la aplicación de nuevas técnicas 

pedagógicas y recursos que promuevan un aprendizaje más efectivo y 

significativo. 

Si el resultado está dentro de (9 – 14 = RLIEM) demuestra que existe 

una regular actitud frente a la implementación de estrategias de mejora 

continua; es decir, indica un esfuerzo limitado en identificar y aplicar 

cambios significativos en su práctica educativa, reflejándose en una 
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adaptación esporádica de métodos de enseñanza si evaluar su 

efectividad y una menor participación en el desarrollo profesional. 

Si el resultado es (0 – 8 = DLIEM) quiere decir entonces que la 

implementación de estrategias de mejora continua tiene un nivel de logro 

deficiente; es decir se caracteriza por una falta de iniciativa o interés en 

identificar áreas de mejora en su enseñanza, manifestándose en 

resistencia al cambio, ausencia de ajustes en sus métodos de 

enseñanza y la no participación activa en el desarrollo profesional. 

 

4.3. Dimensión: Creación de espacios de reflexión y diálogo para 

mejorar la calidad de la enseñanza 

Si se ha obtenido un resultado (15 – 28 = BLCERD) indica que el docente 

tiene un buen nivel de logro referente a la creación de espacios de reflexión 

y diálogo para mejorar la calidad de la enseñanza; es decir, se caracteriza 

por facilitar las discusiones abiertas, una escucha activa de las diversas 

perspectivas, el fomento de la reflexión crítica y la implementación de 

cambios basados en la retroalimentación recibida. 

Si el resultado está dentro de (9 – 14 = RLCERD) significa que existe un 

regular logro frente a la creación de espacios de reflexión y diálogo para 

mejorar la calidad de la enseñanza; se caracteriza por esfuerzos 

intermitentes o esporádicos para facilitar las discusiones, carecen de 

profundidad crítica y significatividad, la retroalimentación recibida es 

inconsistente indicando un compromiso serio con la mejora continua. 

Si el resultado es (0 – 8 = DLCERD) demuestra que hay una actitud de 

logro deficiente en la creación de los espacios de reflexión y diálogo para 

la mejora de la calidad de la enseñanza: es decir, se caracteriza por una 

falta de iniciativa para facilitar las discusiones constructivas, escasa o nula 

evaluación crítica de las prácticas pedagógicas, se ignora la 

retroalimentación para implementar cambios significativos y métodos sin 

adaptación a nuevas ideas o mejoras. 
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Variable: Acompañamiento pedagógico 

Si se ha obtenido un resultado (43 - 84 = BLAP) indica que el docente 

alcanza a tener un buen nivel de logro frente a la estrategia del 

acompañamiento pedagógico al docente; implica el establecimiento de 

relaciones de confianza, el ofrecimiento de retroalimentación constructiva 

basada en observaciones precisas y la promoción del desarrollo 

profesional a través de actividades colaborativas y reflexivas, la 

implementación efectiva de nuevas metodologías y recursos educativos 

asegurando un impacto positivo. 

 

Si el resultado obtenido está dentro de (23 – 42 = RLAP) significa que la 

estrategia de acompañamiento pedagógico tiene un nivel regular de 

logro; es decir, se caracteriza por ofrecer apoyo ocasional o 

inconsistente, escasa retroalimentación y sugerencias, la falta de 

seguimiento efectivo para asegurar la implementación y el impacto 

duradero en las estrategias recomendadas. 

 

Si el resultado es (0 – 8 = DLAP) quiere decir que existe un logro 

deficiente en la estrategia de acompañamiento pedagógico; significa una 

falta de compromiso y efectividad en el apoyo, ausencia de iniciativas, 

limitada comunicación y reflexión crítica, la falta de seguimiento y 

adaptación de estrategias de apoyo para generar un impacto positivo. 



 

50  

FICHA TÉCNICA 

Denominación: 

Ficha técnica de la V2 – Actitud de autorreflexión docente (FAAD 2.0) 

I. Datos generales: 

1.1. Nombre : FAAD 2.0 

1.2. Autor : Eduardo Silvestre Espinoza Sánchez 

1.3. Validadores : Dr. Richard Victoriano Rodríguez Álvarez 

Dr. José Antero Gonzales 

Villegas Mg. Juan Ramón 

More Cruz 

Mg. Robert Hugo Medina Gamboa 

1.4. Nivel de confiabilidad: Alfa de Cronbach = 0.907 

1.5. Característica del encuestado: Docentes nombrados y contratados de 

EBR de las instituciones de jornada escolar completa de Nuevo 

Chimbote. 

II. Formas y estrategias para su aplicación: 

2.1. Aplicación directa : Impresión del cuestionario 

2.2. Tiempo de aplicación: 10 minutos 

2.3. Aplicación: Estrategias previas para obtener el consentimiento 

informado y sensibilización para la colaboración en la investigación. 

III. Características del instrumento: 
 

Variable Dimensiones Preguntas Peso Baremos 
 Apertura al   19 – 36  BLAC 
 cambio 9 36 11 – 18  RLAC 
    0 – 10 DLAC 

Actitud de 
autorreflexión 

Responsabilidad 
profesional 

 
9 

 
36 

19 – 36  BLRP 
11 – 18  RLRP 

docente    0 – 10 DLRP 
 Empatía y   19 – 36 BLES 
 sensibilidad 9 36 11 – 18 RLES 
    0 – 10 DLES 

 
Total 

 
3 

 
27 

 
108 

55 – 108 BLAAD 
29 – 54 RLAAD 

0 – 28 DLAAD 
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IV. Descripción de los baremos: 

4.1. Dimensión: Apertura al cambio 

Si el docente ha obtenido un resultado (19 – 36 = BLAC) significa que 

hay un buen nivel de logro en la dimensión de apertura al cambio; es 

decir, se evidencia en la capacidad del docente para adaptarse 

proactivamente a nuevas metodologías y tecnologías educativas. Este 

nivel se caracteriza por una disposición positiva hacia la innovación, 

una actitud reflexiva frente a su práctica pedagógica y la 

implementación efectiva de cambios que mejoran la calidad de la 

enseñanza. 

Si el resultado está dentro de (11 – 18 = RLAC) quiere decir existe un 

logro regular en la apertura al cambio; es decir, el docente muestra 

cierta disposición para adaptarse a nuevas metodologías y tecnologías 

educativas, aunque con algunas reservas. Este nivel se caracteriza por 

una actitud reflexiva que aún no se traduce consistentemente en la 

implementación de cambios efectivos en su práctica pedagógica, lo que 

limita la mejora continua en la calidad de la enseñanza. 

Si el resultado es (0 – 10 = DLAC describe que existe un nivel de logro 

deficiente en la dimensión de apertura al cambio; es decir, el docente 

muestra una notable resistencia a adoptar nuevas metodologías y 

tecnologías educativa, se traduce en una falta de reflexión sobre su 

práctica pedagógica y una resistencia a modificar sus enfoques de 

enseñanza, lo que impide cualquier avance significativo en la mejora de 

la calidad educativa. 

4.2. Dimensión: Responsabilidad profesional 

Si el docente ha obtenido un resultado (19 – 36 = BLRP) indica que el 

docente tiene un buen nivel de logro en dimensión de la responsabilidad 

profesional; significa que, el docente demuestra un alto nivel de 

compromiso y ética en todas sus acciones. Cumple puntualmente con 

sus obligaciones, mantiene una actitud proactiva hacia su desarrollo 

profesional y se esfuerza por actualizar sus conocimientos y 
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habilidades. Además, establece relaciones respetuosas y colaborativas 

con sus colegas, estudiantes y padres, contribuyendo a un ambiente 

educativo positivo y productivo. 

Si el resultado está dentro de (11 – 18 = RLRP) demuestra que existe 

un regular logro en el aspecto de responsabilidad profesional; es decir, el 

docente cumple con sus responsabilidades de manera adecuada, 

aunque ocasionalmente muestra falta de iniciativa para su desarrollo 

profesional continuo. Mantiene relaciones cordiales con colegas, 

estudiantes y padres, pero podría mejorar su proactividad y disposición 

para participar en actividades de formación y colaboración. En general, 

su desempeño es aceptable, pero hay áreas donde podría esforzarse 

más. 

Si el resultado es (0 – 10 = DLRP) significa que el logro en la dimensión 

de responsabilidad profesional es deficiente; es decir, el docente 

frecuentemente incumple con sus obligaciones y muestra una actitud 

pasiva hacia su desarrollo profesional. Sus relaciones con colegas, 

estudiantes y padres suelen ser tensas o distantes, lo que afecta 

negativamente el ambiente educativo. Además, carece de iniciativa para 

mejorar sus competencias y rara vez participa en actividades de 

formación continua, evidenciando una falta de compromiso con la 

excelencia profesional. 

4.3. Dimensión: Sensibilidad y empatía 

Si se ha obtenido un resultado (19 – 36 = BLSE) indica que el docente 

tiene un buen nivel de logro referente a la sensibilidad y empatía; es 

decir, el docente demuestra una profunda comprensión y consideración 

hacia las necesidades y emociones de sus estudiantes. Responde de 

manera compasiva y eficaz a situaciones que requieren apoyo 

emocional, creando un ambiente inclusivo y seguro. Además, es capaz 

de establecer conexiones genuinas con sus alumnos, fomentando la 

confianza y el respeto mutuo, lo que contribuye a un entorno de 

aprendizaje positivo. 

Si el resultado está dentro de (11 – 18 = RLSE) significa que existe un 
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regular logro en la dimensión de sensibilidad y empatía; significa que el 

docente muestra un nivel adecuado de comprensión y consideración 

hacia sus estudiantes, aunque de manera inconsistente. En ocasiones, 

responde de manera efectiva a las necesidades emocionales de los 

alumnos, pero puede faltar en la profundidad de su empatía y 

sensibilidad. Mantiene un ambiente de respeto y cordialidad, pero 

podría mejorar en su capacidad para conectar más profundamente con 

sus estudiantes. 

Si el resultado es (0 – 10 = DLSE) demuestra que existe un logro 

deficiente en la dimensión de sensibilidad y empatía; es decir, el docente 

frecuentemente muestra una falta de comprensión y consideración hacia 

las necesidades emocionales de sus estudiantes. Sus respuestas a 

situaciones que requieren apoyo emocional son a menudo inapropiadas 

o insensibles, lo que puede crear un ambiente de aprendizaje hostil o 

inseguro. La falta de empatía y conexión genuina afectando 

negativamente la confianza y el respeto en el aula. 

Variable: Actitud de autorreflexión docente 

Si se ha obtenido un resultado (55 - 104 = BLAAD) indica que el docente 

alcanza a tener un buen nivel de logro en lo referente a la actitud de 

autorreflexión docente; es decir, se manifiesta cuando el docente 

demuestra una apertura constante al cambio, adapta nuevas 

metodologías con entusiasmo, y busca mejorar continuamente su 

práctica pedagógica. Mantiene altos estándares de responsabilidad 

profesional, cumple con sus deberes de manera puntual y ética, y 

muestra una profunda sensibilidad y empatía hacia sus estudiantes, 

creando un ambiente inclusivo y comprensivo en el aula. Esta actitud 

proactiva y reflexiva contribuye significativamente al desarrollo personal 

y profesional, así como a la mejora de la calidad educativa. 

Si el resultado obtenido está dentro de (29 – 54 = RLAAD) significa que 

existe un regular logro en el aspecto de actitud de autorreflexión 

docente; es decir, cuando el docente muestra una apertura al cambio, 

aunque de manera inconsistente, y adopta nuevas prácticas de forma 
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esporádica. Mantiene un nivel aceptable de responsabilidad 

profesional, cumpliendo con sus obligaciones, pero podría mejorar en su 

puntualidad y ética profesional. En términos de sensibilidad y empatía, 

el docente responde adecuadamente a las necesidades emocionales 

de los estudiantes, pero a veces falta en profundidad y consistencia. 

Aunque contribuye al ambiente educativo, hay áreas claras para la 

mejora continua. 

Si el resultado es (0 – 10 = DLAAD) quiere decir que existe un logro 

deficiente en la actitud de autorreflexión docente; significa que el 

docente se caracteriza por su resistencia significativa al cambio, 

negativa a adoptar nuevas metodologías, y una falta de iniciativa para 

mejorar la práctica pedagógica. Muestra deficiencias en 

responsabilidad profesional, a menudo incumpliendo sus deberes, 

faltando a la ética profesional, y demostrando poca sensibilidad y 

empatía hacia los estudiantes. Esta actitud limita tanto el desarrollo 

personal y profesional del docente como la calidad educativa en el aula, 

afectando negativamente el entorno de aprendizaje. 
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Anexo 3. Fichas de validación de instrumentos para la recolección de datos 
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   Anexo 4: Resultados del análisis de consistencia interna (Piloto) 
 
 

V1: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 
 

 

 
 
 
 
 
 

siempre 4 

a veces 2 

nunca 0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 2 4 2 4 2 4 4 4 2 2 2 2 2 0 4 2 2 4 2 4 56

2 2 0 2 2 4 2 4 2 4 2 2 0 2 0 2 4 0 2 0 2 2 40

3 4 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 4 2 4 4 2 4 2 2 2 60

4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80

5 4 2 2 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76

6 2 2 4 2 4 2 4 4 2 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 2 4 56

7 2 2 2 2 2 2 4 2 4 4 4 4 2 4 2 4 2 2 4 4 4 62

8 4 2 4 4 4 2 4 4 2 2 2 2 4 2 4 4 2 4 4 2 2 64

9 2 2 4 4 0 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 0 2 2 2 46

10 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 78

11 2 2 4 2 2 2 4 4 2 2 0 0 2 0 2 2 2 0 2 2 2 40

12 4 2 4 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 2 4 2 2 2 60

13 2 2 4 4 2 2 4 4 4 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 2 2 56

14 4 2 4 2 4 2 4 4 4 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 4 60

15 2 2 4 2 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 72

16 4 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 54

17 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 78

18 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 0 4 4 2 4 2 4 52

19 2 4 4 2 4 4 4 4 4 2 2 2 4 2 4 4 2 4 4 4 4 70

20 2 4 4 2 2 4 4 4 2 2 4 2 4 2 4 4 2 2 2 4 4 64

21 0 2 4 4 2 2 4 4 4 4 2 0 4 2 2 2 2 4 2 4 4 58

22 2 0 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 72

23 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 2 4 4 74

24 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 78

25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44
VARIANZA 1.3 1.2 0.9 0.8 1.3 1.0 0.3 0.6 0.9 1.0 1.1 1.6 1.0 1.4 1.6 0.5 1.0 1.6 1.3 1.0 0.9 142.1

TOTAL

Sujetos
Items / reactivos / Preguntas

TOTAL

22.4
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V2: ACTITUD DE AUTORREFLEXIÓN DOCENTE 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

  
 

 

 

siempre 4 

a veces 2 

nunca 0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1 2 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100

2 4 4 0 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 98

3 4 4 2 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 102

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 108

5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 106

6 4 2 2 0 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 94

7 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 104

8 4 4 2 4 4 4 2 4 2 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 92

9 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100

10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 108

11 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 106

12 1 2 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 97

13 4 2 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 96

14 4 4 2 4 2 2 2 4 4 4 4 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 2 4 84

15 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 104

16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 108

17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 108

18 4 2 2 4 2 4 2 2 4 4 2 2 2 2 4 4 2 2 4 2 2 2 4 4 2 2 4 76

19 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 104

20 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 94

21 4 4 2 4 4 4 2 4 2 2 2 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 4 90

22 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 106

23 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100

24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 62

25 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 106
VARIANZA 0.6 0.7 1.2 1.0 0.4 0.3 1.0 0.3 1.0 0.2 0.3 0.3 0.8 0.8 0.5 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.4 0.3 0.4 0.5 0.9 0.3 116.2

TOTAL

Sujetos
Items / reactivos / Preguntas

TOTAL

14.7
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   Anexo 5: Consentimiento informado UCV 
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Anexo 6: Reporte de similitud en software Turnitin 
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Anexo 7: Análisis complementario 
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Anexo 8: Autorizaciones para el desarrollo del proyecto de investigación 
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