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Resumen 

El presente trabajo determinó la influencia de la práctica reflexiva en la 

retroalimentación formativa en docentes del nivel primaria de las instituciones 

educativas de Ocongate. Cusco, 2021; de tipo aplicado, de enfoque cuantitativo, de 

método hipotético deductivo, de nivel explicativo, y de diseño no experimental 

correlacional causal, considerando a un universo poblacional de 52 docentes, y la 

muestra de carácter censal, los cuales respondieron a dos cuestionarios 

seleccionados como instrumentos para recabar información que pasaron por la 

prueba de validez por expertos y confiabilidad por el alfa de Cronbach. Sobre los 

resultados del total de docentes encuestados el 13,5 % mencionó que la practica 

reflexiva se ubica en nivel medio y el 86,5 % en alto, asimismo, el 1,9 % manifestó 

que la retroalimentación formativa es deficiente, el 5,8 % moderado y el 92,3 % 

eficiente, en relación al informe de ajuste, se pudo apreciar que la significancia es 

inferior a 0,05, y que el Chi2 fue de 9,286; permitiendo concluir que la práctica 

reflexiva influye significativamente en la retroalimentación formativa.  

Palabras clave: Práctica reflexiva, Retroalimentación formativa, Cusco.
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Abstract 

The present work determined the influence of reflective practice in formative 

feedback in primary level teachers of the educational institutions of Ocongate. 

Cusco, 2021; of applied type, quantitative approach, hypothetical deductive method, 

explanatory level, and non-experimental correlational causal design, considering a 

population universe of 52 teachers, and the sample of census character, which 

responded to two questionnaires selected as instruments to collect information that 

passed the validity test by experts and reliability by Cronbach's alpha. On the results 

of the total number of teachers surveyed, 13.5 % mentioned that the reflective 

practice is located at a medium level and 86.5 % at a high level, likewise, 1.9 % 

stated that the formative feedback is deficient, 5.8 % moderate and 92.3 % efficient, 

in relation to the adjustment report, it could be seen that the significance is less than 

0.05; and that the Chi2 was 9.286; allowing us to conclude that reflective practice 

significantly influences formative feedback.  

Keywords: Formative feedback, Reflective practice, Cusco.
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I. INTRODUCCIÓN

La manera de brindar el servicio educativo según Pizan-Campos et ál.

(2020), se ha modificado a causa del Covid-19, ya que ha dispuesto, que las 

personas se confinen en sus hogares, además, se han cerrado de manera temporal 

las instituciones educativas de todo el mundo, afectando según las Naciones 

Unidas (2020), a más de 1,600 millones de estudiantes, ello, significa que todo ha 

de adaptarse a lo dispuesto en la actualidad, modificando la forma de enseñar, 

mediadas por las TIC. Asimismo, Ruffinelli (2017), mencionó que la práctica 

reflexiva es uno de los pilares de las estrategias técnico-pedagógicas que se 

necesita, para brindar una educación a distancia porque mejora el proceso de 

enseñanza, el desempeño mismo, y asegura que la demanda educativa se 

satisfaga, por ello es importante fomentarla, ya que se necesita de dicho proceso 

para brindar una educación a distancia.  

Además, mencionar, que los sistemas educativos del mundo, han empezado 

a darle importancia a la práctica reflexiva como a la retroalimentación formativa, 

orientándolo como posibles estrategias para reforzar el aprendizaje, para de esa 

manera mejorar el proceso de enseñanza y evaluar dicho aprendizaje a distancia 

(Canabal y Margalef, 2017). Asimismo, Salinas et ál. (2017), han presentado un 

referente de un estudio en diversos países hispanoamericanos, donde el proceso 

reflexivo de los docentes, ha sido abordado mediante el análisis del discurso u otras 

estrategias cualitativas, también Mauri et ál. (2016), hace mención que, en España, 

el tiempo dedicado a la práctica reflexiva varía entre un 30% y 63% de su tiempo lo 

destina a la planificación didáctica, asimismo, Muñoz et ál. (2016), mencionaron el 

tiempo dedicado al desarrollo de estrategias de reflexión, afirmando que el tiempo 

es insuficiente, ya que ocasionalmente el tiempo se dedica a actividades fuera de 

su trabajo docente.  

En el ámbito nacional, durante los últimos años, la política educativa, ha 

fomentado y perfeccionado el hábito reflexivo del profesorado, dicho proceder se 

encuentra estipulado en el marco del buen desempeño docente (MBDD), el cual 

considera a la dimensión reflexiva del docente cuyo fin es perfeccionar su trabajo 

pedagógico. Para el MINEDU (2014), el docente ratifica su trabajo profesional en 

su práctica diaria al reflexionar sobre su trabajo social, piensa, se compromete, se 
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apropia del conocimiento y desarrolla competencias y capacidades, que le sirven 

para se logre el propósito de fomentar el logro de competencias en los estudiantes, 

en tal sentido, la práctica reflexiva es convertida en una estrategia relevante para 

los docentes, por fomentar el pensamiento, criticidad y narración de su propia labor 

docente para reorientar y mejorar las habilidades planificadoras de acuerdo con 

estrategias metodológicas previamente tomadas en cuenta, conllevando a la 

renovación de su función, perfeccionando el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Asimismo, Archer et ál. (2016), afirmaron que realizar la retroalimentación 

formativa, puede fomentar que la actitud del estudiante cambie, dado que faculta la 

identificación adecuada de elementos que debe mejorar el estudiante, permitiendo 

reforzar su autoestima, señalar, además, que el proceso comunicativo involucrado 

en la retroalimentación, conlleva a que se refuercen aspectos positivos y a detectar 

fortalezas que facilitan su logro de aprendizaje, en tal sentido, realizar la 

retroalimentación formativa resulta relevante, a fin de incluirlo constantemente 

como particularidad pedagógica, cuyo objetivo es que mejore los resultados 

formativos de los educandos.  

Por último, en ocho instituciones educativas públicas del nivel primaria de 

Ocongate, Cusco, se comparte la realidad descrita con anterioridad, ya que todos 

los docentes en la actualidad, han tenido que adaptarse a una educación remota, 

lo cual conlleva que constantemente reflexionen sobre su quehacer diario, además 

de que se está incorporando la nueva forma de retroalimentar formativamente, en 

tal sentido, ningún docente se ha sentido preparado para afrontar los problemas 

expuestos, además se percibe la ruptura amical entre miembros de la comunidad 

educativa, ocasionando que se degrade la práctica docente por lo que la calidad 

educativa ha de disminuir, en ese sentido, el presente trabajo se orienta al análisis 

de la práctica reflexiva y su incidencia sobre la retroalimentación formativa, debida 

a la notoria deficiente del manejo de estrategias de autocrítica y reflexión, además, 

de la falta de empoderamiento de los procesos de retroalimentación formativa.   

Frente a la presente realidad descrita, se ha propuesto el siguiente problema 

general: ¿Cómo influye la práctica reflexiva en la retroalimentación formativa en 

docentes del nivel primaria de las instituciones educativas públicas de Ocongate. 

Cusco, 2021?, y como problemas específicos: (1) ¿Cómo influye la práctica 
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reflexiva en la gestión del error en docentes del nivel primaria de las instituciones 

educativas públicas de Ocongate. Cusco, 2021?, (2) ¿Cómo influye la práctica 

reflexiva en el fortalecimiento del aprendizaje en docentes del nivel primaria de las 

instituciones educativas públicas de Ocongate. Cusco, 2021?, (3) ¿Cómo influye la 

práctica reflexiva en la motivación hacia el aprendizaje en docentes del nivel 

primaria de las instituciones educativas públicas de Ocongate. Cusco, 2021?; y (4) 

¿Cómo influye la práctica reflexiva en el desarrollo de la metacognición en docentes 

del nivel primaria de las instituciones educativas públicas de Ocongate. Cusco, 

2021? 

Respecto a la justificación, el presente trabajo desde lo teórico, pretende 

evidenciar los niveles de la práctica reflexiva, apoyado de la propuesta de medición 

de Porras (2020) y también de la misma manera los niveles de la retroalimentación 

formativa propuesto por Gonzáles et ál. (2018), además, al tomar en consideración 

trabajos que fortalecen el conocimiento de ambas variables, que serán guía para 

trabajos posteriores al presente. 

Desde lo práctico, al poner a disposición del personal directivo los factores 

que predominan en los docentes respecto a su percepción sobre la práctica 

reflexiva como la retroalimentación formativa, asimismo, dichos hallazgos, serán de 

gran ayuda para proponer posibles planes o estrategias de mejora, beneficiando a 

la práctica docente, calidad educativa y desarrollo competencial estudiantil. 

Por último, desde lo metodológico, al proponer un proceso metodológico que 

responda la pregunta planteada anteriormente, también, por seguir un proceso 

secuencial de construcción de instrumentos para recabar datos, cuya particularidad 

predominante es ser objetivo y confiable, para cumplir también con el objetivo y 

poner a prueba la hipótesis planteada.  

En seguida se ha propuesto el siguiente objetivo general: Determinar la 

influencia de la práctica reflexiva en la retroalimentación formativa en docentes del 

nivel primaria de las instituciones educativas de Ocongate. Cusco, 2021; y como 

objetivos específicos: (1) Establecer la influencia de la práctica reflexiva en la 

gestión del error en docentes del nivel primaria de las instituciones educativas 

públicas de Ocongate. Cusco, 2021; (2) Establecer la influencia de la práctica 

reflexiva en el fortalecimiento del aprendizaje en docentes del nivel primaria de las 



4 

instituciones educativas públicas de Ocongate. Cusco, 2021; (3) Establecer la 

influencia de la práctica reflexiva en la motivación hacia el aprendizaje en docentes 

del nivel primaria de las instituciones educativas públicas de Ocongate. Cusco, 

2021; y (4) Establecer la influencia de la práctica reflexiva en el desarrollo de la 

metacognición en docentes del nivel primaria de las instituciones educativas 

públicas de Ocongate. Cusco, 2021. 

Y finalmente, se propuso la siguiente hipótesis general: La práctica reflexiva 

influye significativamente en la retroalimentación formativa en docentes del nivel 

primaria de las instituciones educativas públicas de Ocongate. Cusco, 2021; y como 

hipótesis específicas: (1) La práctica reflexiva influye significativamente en la 

gestión del error en docentes del nivel primaria de las instituciones educativas 

públicas de Ocongate. Cusco, 2021; (2) La práctica reflexiva influye 

significativamente en el fortalecimiento del aprendizaje en docentes del nivel 

primaria de las instituciones educativas públicas de Ocongate. Cusco, 2021; (3) La 

práctica reflexiva influye significativamente en la motivación hacia el aprendizaje en 

docentes del nivel primaria de las instituciones educativas públicas de Ocongate. 

Cusco, 2021; y (4) La práctica reflexiva influye significativamente en el desarrollo 

de la metacognición en docentes del nivel primaria de las instituciones educativas 

públicas de Ocongate. Cusco, 2021.
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II. MARCO TEÓRICO

Como antecedentes internacionales, se tomó en consideración la propuesta

de Contreras y Zuñiga (2018), quien caracterizó el tipo de retroalimentación 

realizado por quienes han enseñado a inferir la concepción subyacente, de enfoque 

cuantitativo, y de nivel descriptivo, su proceder fue analizar los procesos de 

evaluación y de retroalimentación de 158 docentes. Los hallazgos obtenidos, 

permitieron afirmar que, durante el proceso de evaluación, la retroalimentación 

estaba dirigida a la mera explicación y justificación de la nota y calificación 

alcanzada por el estudiante, con sugerencia orientada a corregir, además, al 

dialogar con el estudiante, la retroalimentación se ha dirigido a atacar el ego 

estudiantil, alabando y felicitando sin vincular dichas acciones a su aprendizaje. 

Cabe señalar que el estudio, aporta al presente al resaltar su importancia, ya que 

la retroalimentación no solo es una evaluación, sino que es una herramienta 

educacional, que promueve la mejora constante del aprendizaje del estudiante.  

Además, en el estudio de Salinas-Espinosa et ál. (2019), se describió la 

frecuencia en que se realiza la práctica reflexiva y se analizó que particularidad 

puede explicar dicha frecuencia, para tal fin, se abordó dicho problema desde la 

perspectiva cuantitativa, tomando en consideración una muestra de 650 

estudiantes de pedagogía de 134 programas formativos de docentes en Chile. 

Respecto a los hallazgos se puede afirmar que el factor más resaltante que explica 

la práctica reflexiva está relacionado con el supervisor, además, los componentes 

que guardan relación con los compañeros de estudio y con la polémica respecto a 

la labor docente aportan en menor cantidad a la práctica reflexiva propiamente 

dicha. Cabe mencionar, que el presente estudio aporta en lo referente a 

conocimiento sobre los componentes que contribuyen al fomento de la práctica 

reflexiva, por ello, se describen la frecuencia que el estudiante de educación se 

involucra en el proceso reflexivo y llega a analizar algún factor relacionado con esa 

frecuencia.  

También fue considerado lo propuesto por Álvarez et ál. (2017), en su tesis 

cuyo propósito fue comprender la manera de reflexión de un equipo de docentes 

sobre estrategias didácticas que desarrollen el pensamiento creativo, el cual opto 

el enfoque cualitativo, cuyo instrumento para recabar datos fue la entrevista 
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aplicada a una muestra conformada por 47 docentes. Los hallazgos que se 

obtuvieron permitieron afirmar que las estrategias implementadas por los docentes, 

dinamizaron e innovaron el proceso de enseñanza, además facilitaron la promoción 

del pensamiento creativo, además, la reflexión docente, se ha dado mediante 

microcentros o grupos de interaprendizaje, como espacios de retroalimentación 

entre docentes, aspectos que han evidenciado que mejora la práctica pedagógica 

en aula. Este estudio aporta al presente en lo referente, a estrategias utilizadas por 

el docente, ya que indagar el saber previo del alumnado hace que el docente 

conozca qué nivel de manejo respecto al conocimiento han desarrollado, lo cual 

apoya a la planificación y ejecución de actividades, logrando afianzar el 

conocimiento estudiantil.  

Asimismo, García (2016), analizó la práctica docente, bajo el procedimiento 

reflexivo del mismo, pretendiendo que la práctica reflexiva permite al docente 

delimitar algún área que genere oportunidad a su desempeño profesional, 

permitiendo generar procedimientos innovadores que respondan a la demanda 

educativa estudiantil, de tipo básico y de enfoque mixto, el cual tomó como 

población a 560 docentes, y por muestreo estratificado se determinó que la muestra 

la conformen 228 docentes. Los hallazgos que se obtuvieron, evidenciaron que la 

práctica pedagógica docente está determinada por acciones mediadoras e 

investigativas, pero menos por la reflexión, por tanto, se concluyó que la práctica 

reflexiva docente, es considerado como un proceder evaluativo sobre su propio 

ejercicio en aula.  Cabe señalar, que el presente trabajo aporta a la comprensión 

del concepto de práctica reflexiva, así como componentes necesarios para usar 

estrategias que innoven el quehacer cotidiano del docente.  

Finalmente, en el trabajo de Arrieta (2017), se identificó la influencia de la 

retroalimentación en la mejora del aprendizaje como parte de evaluar 

formativamente, de enfoque mixto y de tipo concurrente a la triangulación, al 

recolectar información de ambos enfoques (cuantitativo y cualitativo), haciendo uso 

de escenarios y realizando intervenciones a dos grupos, denominados 

experimental y control, en los cuales se realizaron comparaciones de ambos 

enfoques aplicando como instrumentos un cuestionario y entrevista. Los hallazgos 

evidenciaron que la retroalimentación influye en el rendimiento cognitivo, 
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provocando que los estudiantes tomen conciencia sobre su capacidad, habilidad y 

dificultad, que tienen por objeto el logro de metas propuestas durante las clases, 

insertándose de manera de evaluación formativa. Respecto a lo descrito, este 

estudio da a entender que la retroalimentación es una práctica docente que apoya 

al proceso evaluación formativa, brindando elementos necesarios para que el 

docente haga entender los errores o dificultades para que pueda corregir el 

estudiante volviendo su aprendizaje más significativo.  

Como antecedentes nacionales, se ha considerado el estudio de Medina 

(2020), quien se planteó como propósito establecer la relación de los entornos 

virtuales con la retroalimentación formativa, considerando un enfoque cuantitativo, 

de tipo aplicado, de nivel correlacional y con diseño no experimental. Además, 

consideró como población a 28 docentes, los mismo que pasaron a ser parte de la 

muestra (censal), posteriormente, se les aplicó como instrumentos para recabas los 

datos dos cuestionarios, construidos con 20 ítems, los cuales pasaron por una 

rigurosa evaluación de valides por intermedio de tres expertos y por el coeficiente 

de Cronbach con el propósito de evidenciar su confiabilidad. Los hallazgos, que se 

han dado a conocer, permitieron afirmar que entre las variables existe relación pero 

que ésta no es significativa con un Rho=0,094. Este estudio da a entender que, a 

pesar de haber utilizado entornos virtuales para brindar una educación a distancia, 

ésta no cumple aspectos esenciales propios de la retroalimentación, que son la 

comunicación e interacción constante por decir alguna.  

Además, en el estudio de Porras (2021), se determinó la relación de la 

retroalimentación formativa con la educación a distancia, cuyo enfoque fue 

cuantitativo, de tipo aplicado, con diseño no experimental, y con nivel correlacional. 

Respecto a la población estuvo íntegramente formada por 60 docentes, y la 

muestra fue censal. Referente a la técnica para recoger la información, se había 

considerado a la encuesta, y como instrumentos fueron armados dos cuestionarios, 

que fueron sometidos a pruebas para verificar si son válidas, mediante la decisión 

de expertos y confiables por medio de una prueba piloto, que posteriormente tuvo 

trato estadístico y determinado su confiabilidad por el coeficiente de Cronbach. 

Sobre los hallazgos, se ha podido percibir, que ambas variables se relaciones, con 

un Rho=0,633, por lo tanto, se puede concluir que la relación de las variables es 
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significativa, directa y moderada. Señalar, que el aporte del estudio está basado 

netamente en el medio en que se brinda la educación a distancia, ya que hace uso 

de recursos que permiten la comunicación a distancia, beneficiando de esa manera 

a la retroalimentación formativa.  

También fue considerado el trabajo de Cutipa (2020), quien estableció la 

relación de la competencia digital con la retroalimentación formativa, con enfoque 

cuantitativo, de tipo básico, de diseño no experimental y de nivel explicativo, 

además, la muestra fue censal al considerar a toda la población que fue de 30 

docentes a quienes se les aplicó dos cuestionarios, que pasaron por la validez a 

juicio de tres expertos y por la prueba de confiabilidad mediante el alfa de Cronbach. 

Los hallazgos, permitieron afirmar que la competencia digital influye sobre la 

retroalimentación formativa, y que el grado de incidencia según Nagelkerke fue del 

37,1%. Cabe señalar, que el aporte del estudio, está basado en el empoderamiento 

de las TIC, ya que no solo por celular o mandando mensajes por WhatsApp u otros 

medios se puede retroalimentar, sino que en la web existen muchas formas que 

pueden cumplir ese propósito, pero para poder hacer uso de ellas se tiene que tener 

conocimiento de su uso.  

Asimismo, Camacho (2021), en su estudio se propuso determinar la relación 

de la práctica reflexiva con la planificación curricular, de enfoque cuantitativo, de 

nivel correlacional, con diseño no experimental. Además, la muestra de estudio la 

conformó un grupo de 24 docentes, a los que se les aplicó dos cuestionarios con 

40 ítems para la práctica reflexiva y de 30 ítems para la planificación curricular, los 

cuales se sometieron a validez por expertos y cuyo coeficiente fue de 0,930 y 0,964 

respectivamente, concluyendo que ambos instrumentos son confiables. Los 

resultados permitieron afirmar que existe relación entre las variables, significativa, 

directa y moderada (Rho=0,523). Mencionar, que el estudio, aporta al presente en 

lo referente a reflexión al momento de planificar, ya que debe considerar aspectos, 

puntuales que permiten que la planificación responda a las demandas e intereses 

actuales de los estudiantes, por ende, la educación será de calidad y pertinente.   

Por último, se consideró el trabajo de Sevilla (2020), el cual se propuso 

establecer la relación del acompañamiento pedagógico con la práctica reflexiva, 

cuyo enfoque fue cuantitativo, de tipo básico, con un diseño no experimental y de 
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nivel correlacional. Respecto a la muestra la conformó un grupo de 31 docentes, a 

quienes se les aplicó dos cuestionarios con el objetivo de recabar información de 

ambas variables, asimismo, dichos instrumentos pasaron por un riguroso análisis, 

de validez por expertos y de confiabilidad a través de una prueba piloto, y posterior 

trato estadístico por el coeficiente de Cronbach. Los hallazgos obtenidos 

permitieron que se afirme, que entre las variables no existe relación, por lo que no 

es significativa, pero es directa y muy escasa (Rho=0,008). Mencionar que a pesar 

que no se pudo corroborar la hipótesis propuesta por el investigador, ello nos da a 

entender que el acompañamiento pedagógico, se limita a dar a conocer los posibles 

errores que cometen los docentes, pero no realiza un proceso de reflexión de la 

práctica misma, es decir, su acción solo es en apoyar a que resuelva posibles 

dificultades pero que no reflexione sobre ello.  

A continuación, se introduce el soporte teórico de las variables del presente 

trabajo de investigación, en primer lugar, describe la definición y dimensiones de la 

variable práctica reflexiva y en segundo término la definición y dimensiones de 

retroalimentación formativa. 

En relación a la variable práctica reflexiva, según Anijovich y Capelletti 

(2018), la práctica reflexiva es la idea autoevaluativa, indagadora y exploratoria 

crítica de un grupo de prácticas relacionados con principios teóricos, en tal sentido, 

reflexionar, consiste en revisar y analizar la experiencia de manera crítica, con el 

objetivo de percibir si se acerca o aleja de la intención inicial prevista y del hecho 

logrado. Asimismo, se pone a dialogo ese procedimiento de análisis no solo con la 

experiencia y teoría, sino con principios teóricos que permiten la profundización de 

la misma.  Para Domingo (2017), la práctica reflexiva es considerada como un 

modelo de aprendizaje profesional, basado en la experiencia propia docente en el 

contexto donde se desenvuelve y la reflexión sobre su propia práctica, es una 

opción formativa que se inicia en uno mismo y no del aprendizaje teórico que 

considera la experiencia personal como profesional, cuyo objetivo es mejorar la 

práctica docente, asimismo, este modelo, pretende profundizar en el conocimiento 

del curso, didáctica y pedagogía, además se pretende que el docente sea capaz de 

autoformarse al transformar su reflexión de su práctica en un hábito que debe ser 

integrado a su profesión. Para Porras (2020), la práctica reflexiva es un 
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procedimiento consciente, intencional, metódico, deliberar, ético, social e histórico, 

sensato, rememorativo y progresista, cuyo objetivo es la búsqueda de su propio 

desarrollo personal y profesional, además, involucra un distanciamiento de su 

práctica docente, para que pueda pensar en sí mismo y un aplazamiento de su 

juicio con el fin de actuar objetivamente.  

Sobre, la forma de medición de la práctica reflexiva, se ha considerado lo 

propuesta de Porras (2020), quien identificó tres dimensiones y, además, señaló 

que la práctica reflexiva es la capacidad del docente para afrontar su actividad 

profesional mediante su propia reflexión, en tres precisos momentos, durante la 

sesión, después de la sesión y lo previsto en lo planificado para la acción a futuro. 

los cuales se van a describir a continuación: 

La primera dimensión es la reflexión de la práctica, basado en la modificación 

de métodos que no fueron contemplados durante la práctica docente, la evidencia 

del proceder pedagógico durante la sesión y su desarrollo, también es la evidencia 

del proceder didáctico considerando la competencia planificada durante la sesión, 

además, es el desarrollo durante el proceder didáctico de acuerdo al propósito 

planteado y el uso de la retroalimentación como herramienta formativa adecuada a 

la experiencia (Porras, 2020). Los indicadores que se precisan para esta dimensión 

son: estrategias metodológicas, procesos pedagógicos y didácticos; y evaluación. 

La segunda dimensión es la reflexión sobre la práctica, basada en la 

mención sobre la construcción de la práctica pedagógica identificando las posibles 

dificultades pedagógicas que tenga, además es el registro de su labor pedagógica 

identificando su fortaleza como su dificultad al momento de realizar su clase,  

también es la deliberación sobre la coherencia de la competencia, enfoque, tema 

transversal, otros, al ejecutar la sesión y el manejo del tema acorde con su área de 

acuerdo al propósito planteado (Porras, 2020). Esta dimensión presenta los 

siguientes indicadores: identificación de problemas pedagógicos, manejo curricular 

y dominio disciplinar. 

Y como tercera dimensión es la reflexión para la práctica, la cual considera 

su anterior evidencia de su práctica con el fin de planificar el propósito, además, 

prioriza la necesidad y demanda de aprendizaje del estudiante al planificar basada 

en el diagnóstico, también se prioriza la necesidad de aprendizaje del estudiante 
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partiendo de situaciones significativas, planteando gran variedad de métodos 

didácticos que lleguen a promover el pensamiento complejo, planificando métodos 

didácticos apropiados y eficaces que responden al ritmo de aprendizaje del 

estudiante, asimismo, se establece las evidencias o los productos que se van a 

evaluar al momento de realizar la planificación curricular, como también el criterio 

e instrumento de evaluación  para la experiencia de aprendizaje y finalmente la 

elaboración propio del instrumento que se utilizará para evaluar (Porras, 2020). Los 

indicadores de esta dimensión son: planificación curricular, planificación estratégica 

y planificación de la evaluación. 

 Sobre la teoría que sustenta a la práctica reflexiva, se puede afirmar que 

Freire (2005), aporta a dicha afirmación con su propuesta teórica denominada 

teoría critica de la educación, en la cual postula, que la práctica misma, no es otra 

cosa que el desenvolvimiento propio de la conciencia crítica, lo cual conduce a la 

persona a transformarse. También se puede afirmar, que la presente teoría, 

menciona que el currículo debe considerar el análisis de las temáticas educativas 

avaladas desde la práctica docente, detectando componentes sociales como 

culturales que pueden impedir que se logre lo propuesto, promoviendo en los 

docentes posibles cambios internos de los mismos, tomando en consideración lo 

afirmado por Freire, respecto a reflexionar sobre su propia práctica pedagógica y 

posterior a ella (Agray, 2010).  

Respecto a los modelos de la práctica reflexiva, de acuerdo con Zambrano 

(2020), quien mencionó que la práctica reflexiva es el ejercicio propio del docente 

donde existe diferencias sustanciales sobre el conocimiento y la reflexión, es decir, 

el conocimiento es la acción, que mantiene la actitud pragmática del docentes al 

utilizar conocimientos precisos y rigurosos que se hacen evidente en sus acciones, 

siendo observables al soluciones problemas, pero no en comprender cómo dicho 

problema se ha solucionado, en tal sentido, la reflexión, hace referencia a la 

intencionalidad clara de la práctica, lo que permite al docente confrontar su 

conocimiento con lo que sustenta, para de esa forma aprender a buscar y responder 

lo que ha encontrado, dentro del ambiente de enseñanza siendo de esa manera un 

fenómeno multi-dinámico, Cabe señalar que a continuación se describe la 

propuesta de niveles identificadas por Zambrano (2020), los cuales son: (1) 
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Reflexión superficial, (2) Reflexión pedagógica, y (3) Reflexión crítica. 

Otro de los modelos, es el de la práctica reflexiva mediada, que según 

Cerecero (2018), incorpora tres elementos como sustento: (1) La mediación de un 

tutor acompañante durante la práctica reflexiva, (2) La búsqueda del 

autoconocimiento del profesorado con su labor, y (3) La transformación del 

profesorado respecto a su actuar real y perceptual., asimismo dicho modelo, 

presenta tres fases: (1) Conocimiento del profesos y su labor, (2) Significación de 

la práctica y (3) Resignificación del profesor con su labor.  

Asimismo Domingo y Gómez (2014), propusieron un modelo denominado 

Modelo R%, que consta de cuatro o cinco fases dependiendo si es para reflexión 

individual (Modelo R4) y si es grupal (Modelo R5), donde: (1) Consiste en elegir una 

experiencia que se quiere analizar (2) Se describe lo sucedido detalladamente (3)  

Se produce una reflexión individual autorregulada (4) Se procede a una reflexión 

grupal (opcional) y (5) Es la fase de planificación , lo que se va hacer con el 

propósito de mejorar su práctica.  

Referente a la variable retroalimentación formativa, según Parentelli (2020), 

la retroalimentación formativa es un procedimiento horizontal. Colaborativo, 

participativo y activo entre el docente con el estudiante, además, contribuye a la 

ejecución de una etapa de cambios durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

También Gómez (2019), señaló que la retroalimentación formativa, es entendida 

como una agrupación métodos y actividades llevadas al salón de clase luego de un 

procedimiento de evaluación, es un medio relevante para alcanzar una mejoría 

durante el proceso de aprendizaje, la cual toma en consideración la forma de medir 

del docente instrumentado para lograr dicho aprendizaje. Asimismo, Sánchez y 

López (2014), señalaron que la retroalimentación formativa, es una información 

relevante e importante que debe darse a conocer completamente de forma clara y 

coherente, además, este proceso apoya al proceso de formación de los 

estudiantes.  

Además, su importancia, radica según Henderson et ál. (2019), en que la 

persona puede reajustar su expresión de conducción bajo la circunstancia de 

diferentes momentos, de modo que es relevante ya que faculta la comprensión de 

los educandos y apoya a que puedan acrecentar sus saberes, permitiendo un mejor 
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entendimiento y por ende mejor rendimiento estudiantil (Zhang, 2016). También se 

puede decir, que el propósito de la retroalimentación es la de asistir al estudiante 

para que entienda su estilo de aprendizaje, valorando su procedimiento, resultado 

y autorregulando su aprendizaje (Santos et ál., 2018), también Al-Bashir y Kabir 

(2016), señaló que la retroalimentación aporta a la autonomía mediante una gran 

variedad de pasos reflexivos que motiva a los estudiantes a determinar sus 

problemáticas y generar originales producciones.  

Para medir la retroalimentación formativa, se ha tomado en consideración la 

propuesta de cuatro dimensiones estudiadas por Gonzáles et ál. (2018), las cuales 

se describen a continuación:  

Como primera dimensión se consideró a la gestión del error, basado en la 

comunicación entre estudiantes, entre el docente y el estudiante, durante el proceso 

de enseñanza, en tal sentido, Gonzáles et ál. (2018), mencionaron que la relación 

del docente y el estudiante origina un problema, que da inicio a una disputa entre 

el confidente y el sensato del error o verdad; efectivamente, el docente tiene la 

potestad de brindar su apoyo al estudiante para que éste reconstruya su 

aprendizaje, por errado que dicho procedimiento siga, por lo que se debe de 

estimular la comprensión del estudiante, dando la posibilidad de hacer entendible 

lo supuesto como correcto, dar la iniciativa al estudiante para que contraste la 

explicación del docente y el conocimiento que posee o ha estructurado. Cabe 

señalar que Contreras y Zuñiga (2017), señalaron que retroalimentar evidencias 

concluidas brindando una clarificación de los hallazgos, con una apropiada 

retroalimentación a cada estudiante o de manera conjunta, brinda oportunidad a los 

estudiantes en comprender el inicio de su error y poder corregirlo. En la presente 

dimensión se tiene los siguientes indicadores: promoción de la comunicación, 

escucha la opinión de los estudiantes, valora el error del estudiante y brinda 

retroalimentación individual y grupal. 

La segunda dimensión es el fortalecimiento de los aprendizajes, el cual 

según Gonzáles et ál. (2018), asume un valor relevante durante el proceso de 

aprendizaje, ya que la sociedad actual requiere de personas profesionales más 

preparadas y calificadas para el cargo, por ello Chocarro et ál. (2014), mencionaron 

que se necesita un desarrollo profesional, que no sea traducido en solo adquirir 
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conocimiento o contenido, sino que se debe de aprender a aprender y a transferir 

lo aprendido a diferentes sectores del aprendizaje, sobre cómo poder aprender. 

Mencionar además, que durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, se resalta 

la práctica docente como el proceso principal, pero paulatinamente se ha ido 

incorporando la intervención del estudiante, considerando su expectativa e interés, 

estableciendo ambientes de formación intencionalmente adoptando métodos 

interactivos, en tal sentido, Contreras y Zuñiga (2017), señalaron que la actuación 

en los procesos de evaluación, mediado por los propósitos de aprendizaje, antes 

del proceso de calificación evaluadora, apoya a una retroalimentación de alto 

impacto sobre el aprendizaje, permitiendo, por medio de una actuación constante 

del estudiante, minimizar la probabilidad a que lleguen a resultados erróneos. Esta 

dimensión presenta los siguientes indicadores: retroalimentación permanente, 

participación activa del estudiante y el estudiante, como centro del proceso de 

aprendizaje. 

La tercera dimensión es la motivación hacia el aprendizaje, de acuerdo con 

López y Sánchez (2016), la motivación es un factor esencial que contribuye de 

manera positiva al logro de los aprendizajes, enfrentándose a experiencias diversas 

afrontándose a desafíos de manera natural, haciendo que dichos desafíos parezcan 

fáciles de resolver, además, la motivación, proporciona poner atención, esfuerzo y 

autoconciencia que al esforzarse se alcanzará metas por sí solos, por ello, 

Gonzáles et ál. (2018), señalaron que la motivación está ligado al aprendizaje, y 

que existen tres tipos de incentivos: el extrínseco, intrínseco y trascendente, cabe 

señalar que básicamente el propósito de la motivación es el de activar, enfocar y 

desarrollar la concentración del alumnado, además, se sostiene que por actividades 

o experiencias desafiantes, los estudiantes se motivan intrínsecamente,

permitiéndoles poseer el control sobre ellas generando curiosidad. Los indicadores 

que se precisan para esta dimensión son: motivación del estudiante hacia el 

aprendizaje y autonomía del estudiante en el proceso de aprendizaje. 

Y como cuarta dimensión es el desarrollo de la metacognición, basado según 

Castro (2017), en la generación de condiciones que abran la posibilidad que el 

estudiante se cuestione, asimismo, cómo va aprendiendo, además, de identificar 

su dificultad o facilidad al obtener y procesar información o por el propio 
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procesamiento de ella. Además, Gonzáles et ál. (2018), señalaron que la 

metacognición es la conciencia y control propio del estudiante respecto a su 

proceso positivo, es el procedimiento que el estudiante utiliza para dar seguimiento 

a lo que está aprendiendo. Asimismo, Rivas (2008), señaló que el estudiante hace 

uso de la metacognición con el objetivo de discernir su aprendizaje con el grado del 

mismo y aquello que tiene necesidad de repasar, comprender, así como, el uso de 

métodos pertinentes. Cabe señalar, que la metacognición debe de suscitarse 

durante la clase, no como un acontecimiento espontáneo o casual, sino como un 

procedimiento planificado con anticipación, ya que, al generar la metacognición 

durante el desarrollo de la sesión, se aumenta considerablemente el conocimiento, 

se fortalece la capacidad y se enriquece los valores y actitudes. En esta dimensión 

presenta los siguientes indicadores: autoevaluación, identificación de dificultad o 

facilidad y metacognición. 

Respecto a la teoría que sustenta a la retroalimentación formativa, la cual 

fue propuesta por Von Bertalanffy, denominada Teoría de Sistemas, la cual postula 

que un impulso lógico del pensamiento y la manera de observar dentro de un 

contexto cotidiana influencia al campo psicológico, así como a restaurar la teoría 

novedosa que guarda relación con la comunicación humana, que al mismo tiempo 

dicho mecanismo observaba de forma fraccionaria al mundo, es decir el modelo de 

sistemas, evidenció una forma holística de mirar que exteriorizó fenómenos y 

ordenaciones de complejidad inimaginable, además en su concepción está 

enmarcado la información, la cual posee un comportamiento diferenciado que la de 

la energía, en medida que la comunicación no aparta lo dicho por el emisor, en 

resumen, la cantidad de información que se encuentra en el sistema es la misma 

más la información que ingresa (Follari, 2021).  

Además, el sustento tradicional de la retroalimentación está dado en la 

perspectiva psicológica conductista, la cual asocia vínculos estímulo-respuesta, por 

lo que se declara a la retroalimentación positiva como un refuerzo bueno, y la 

retroalimentación negativa, como un castigo, que perturba de forma directa el 

proceso de aprender. Además, las teorías modernas referentes a la 

retroalimentación, mencionan que diversos estudios han transformado el enfoque 

retroalimentador, investigando el tipo que más eficacia tiene, con sus respectivos 
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efectos en el aprendizaje (Jhonston et ál., 2004). 

Respecto a modelos de retroalimentación formativa, según Quezada y 

Salimas (2021), la retroalimentación debería enmarcarse en una dinámica 

interactiva, donde el alumno recoja de muchas fuentes, información sobre sus 

logros y debe traducirlos en métodos para de esa manera mejorar, por ello, es muy 

evidente la necesidad que el docente fomente la capacidad de autorregulación. 

Cabe señalar, que la retroalimentación necesita de la práctica, de forma sostenible 

que permitan que se aprenda más allá del cumplimiento de trabajos, en tal sentido, 

la retroalimentación necesita que se cambie su centralidad poniendo como principal 

persónale al estudiante, apoyando a que desarrolle su aprendizaje autónomo, por 

ello, se ha propuesto una seis etapas para retroalimentar: (1) Alfabetización, (2) 

Significación, (3) Comunicación, (4) Concentración, (5) Reelaboración y (6) 

Visualización.  

Otro de los modelos de retroalimentación, lo propuso Sánchez y Carrión-

Barco (2021), quienes mencionaron que el docente al lograr desarrollar adecuada 

como pertinentemente el modelo didáctico, alcanzará que al momento de evaluar 

los aprendizajes, dicha evaluación posea un enfoque formativo, en tal sentido, para 

lograr dicho fin, se seguirá un proceso sistémico de recojo de información 

relacionado con el aprendizaje de los estudiantes, siendo insumo para determinar 

un juicio valorado del progreso estudiantes relacionándolo con el nivel de logro de 

la competencia.  

Asimismo, Rincón (2019), menciona que el modelo de retroalimentación 

reflexiva, se enfoca en la construcción del aprendizaje, por dicho motivo es 

necesario que el docente reflexione sobre la forma que están realizando la 

retroalimentación, ya que influye de manera considerable en el logro de los 

aprendizajes, y modifica la práctica pedagógica docentes desarrollada mediante la 

estrategia escalera de retroalimentación, desarrollada especificando el logro, 

avance o dificultad detectada en la evidencia,  

Cabe señalar, que los criterios para evaluar son determinados tomando en 

cuenta el estándar de aprendizaje, la capacidad, y los desempeños por grado de 

estudio, los cuales proporcionan claridad durante la retroalimentación, por último, 

señalar que el estándar de aprendizaje es una parte importante ya que el docente 
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debe analizarlo y comprender el nivel del estándar que se espera relacionándolo 

con el propósito de aprendizaje. Asimismo, mencionar que la escalera de 

retroalimentación de Wilson (2002), tiene los siguientes procesos: (1) Clarificar, (2) 

Valorar, (3) Expresar inquietudes y (4) Hacer sugerencias.  
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Tipo de investigación 

La presente investigación que se llevó a cabo fue de tipo aplicado, porque 

se busca responder a la problemática detectada de la retroalimentación formativa, 

con la intervención de la práctica reflexiva. En tal sentido, Hernández y Mendoza 

(2018), señalaron que la investigación aplicada, pretende evidenciar detalles 

relevantes de los fenómenos que se están investigando, al momento de aplicar la 

información generada por la investigación básico, con el objetivo de dar solución a 

dicho fenómeno determinado. 

Enfoque de investigación 

Respecto al enfoque, el presente trabajo, tomó en cuenta al cuantitativo, 

debido a que se recogió y posteriormente se analizó la información cuantificada 

mediante instrumentos de recolección de datos en ambas variables, con el objetivo 

de responder a los problemas planteados a un inicio. Para Sánchez (2019), el 

presente enfoque, sigue procedimientos secuenciales de medida y análisis, 

haciendo uso de instrumentos para recabar datos, que posteriormente se 

someterán a un proceso de análisis estadística, con el fin de poder describir, 

explicar, predecir y controlar, los fenómenos de estudio.  

Método de investigación 

Sobre el método, se utilizó el hipotético deductivo, debido a que se 

plantearon respuestas tentativas a las preguntas de investigación, pretendiendo 

explicarlas, además, se verificó y comprobó el valor de dicho supuesto refutándolo 

o aceptándolo a través de prueba de incidencia. De acuerdo con Rodríguez y Pérez

(2017), el presente método, toma en consideración a las hipótesis como el 

comienzo del proceso de investigación, por permitir materializar deducciones 

válidas, es decir, el estudio ha permitido proponer supuestos que luego, se 

someterán a pruebas de deducción, pasando a ser verificadas de forma empírica.  

Nivel de investigación 

El nivel del estudió fue el explicativo, porque el propósito del presente trabajo 

fue buscar y evidenciar las causalidades o factores de la práctica reflexiva, que son 

determinantes sobre la retroalimentación formativa, y por medio de éstas probar los 
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supuestos planteados a un inicio. Sobre el nivel explicativo, Díaz (2017), señaló 

que dicho nivel propone evidenciar porqué sucede un fenómeno social, 

proponiendo al momento un plan explicativo del fenómeno causal.  

Diseño de investigación 

Y el diseño que tomó el presente trabajo es el no-experimental, correlacional-

causal, debido a que, durante el proceso de recolección de datos, no se intervino, 

ni se manipuló alguna de las variables, solo se midió en su estado natural, 

asimismo, porque se pretende describir la relación de la retroalimentación formativa 

y la práctica reflexiva en términos de causa-efecto. Según Hernández et ál. (2014), 

el estudio de diseño no-experimental, solo se atiene a recoger información, sin 

intervención del investigador u otras personas, es decir, solo se dedica a medir y 

no a perturbar el status de las variables.  

Cabe señalar, que la siguiente figura, corresponde al plan de acción, del 

presente trabajo investigativo, el cual fue adaptado de Hernández et ál. (2014, 

p.157).

𝑋 → 𝑌 

Dónde: X = Práctica reflexiva (Variable independiente), Y = 

Retroalimentación formativa (Variable dependiente), y → es la influencia de X sobre 

Y.  

3.2. Variable y operacionalización 

Variable Independiente: Práctica reflexiva 

Definición conceptual: es un procedimiento consciente, intencional, 

metódico, deliberar, ético, social e histórico, sensato, rememorativo y progresista, 

cuyo objetivo es la búsqueda de su propio desarrollo personal y profesional, 

además, involucra un distanciamiento de su práctica docente, para que pueda 

pensar en sí mismo y un aplazamiento de su juicio con el fin de actuar objetivamente 

(Porras, 2020).  

Definición operacional: La práctica reflexiva se valorará por medio de sus 

tres dimensiones: reflexión de la práctica, reflexión sobre la práctica y reflexión para 

la práctica (Porras, 2020), haciendo uso de un cuestionario con 20 ítems, con la 
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escala valorativa de Likert que posee cinco alternativas de respuesta, siendo dichos 

resultados agrupados en rangos de niveles: bajo, medio y alto (Anexo 2).  

Variable Dependiente: Retroalimentación formativa 

Definición conceptual: es un conjunto de métodos y actividades llevadas 

al salón de clase luego de un procedimiento de evaluación, es un medio relevante 

para alcanzar una mejoría durante el proceso de aprendizaje, la cual toma en 

consideración la forma de medir del docente instrumentado para lograr dicho 

aprendizaje (Gómez, 2019). 

Definición operacional: La retroalimentación formativa se valorará por 

medio de sus cuatro dimensiones: Gestión del error, fortalecimiento de los 

aprendizajes, motivación hacia el aprendizaje y desarrollo de la metacognición 

(Gonzáles et ál., 2018). Haciendo uso de un cuestionario, con la escala valorativa 

de Likert que contiene cinco posibles alternativas de respuesta, cuyos resultados 

posteriormente serán agrupados dependiendo de su calificación en niveles: 

deficiente, moderado y eficiente (Anexo 3).  

3.3. Población, muestra y muestreo 

Población 

El presente trabajo, optó por tomar docentes de ocho instituciones 

educativas públicas del nivel primario, del distrito de Ocongate, ubicada en la 

provincia de Quispicanchi, los cuales, son nombrados y contratados y su edad 

fluctúa entre los 24 y 64 años, los cuales en total suman 52. Para Arias-Gómez et 

ál. (2016), la población, es un conjunto de casos, que están definidos, y que tienen 

la característica de ser accesibles y limitados. 
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Tabla 1 

Población 

Institución educativa N.º Docentes

N.º 50719    Virgen del Cármen - Tinke 15 

Nº 501083   Rodeana 4 

N.º 501400  Chaupimayo 3 

N.º 50542    Llullucha 9 

N.º 50543    Pallcca 6 

N.º 50552 Túpac Amaru II – 
Huacatinc)o

7 

N.º 50854    Patapallpa Alta 3 

N.º 501432  Kumuncancha 5 

Total 52 

Muestra 

Por otro lado, la muestra considerada para el presente trabajo, tiene carácter 

censal, porque los 52 docentes que conforman la población son accesibles y, 

además, dicha cantidad es manejable. Referente a lo descrito, Cabezas et ál. 

(2018), señaló que la muestra censal, tiene la particularidad de considerar a toda la 

población los cuales pasan a ser la unidad de análisis del trabajo. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica 

El presente trabajo, utilizó para recabar datos a la técnica de la encuesta, 

porque es considerada como un medio, que permitió recoger toda la información 

necesario y útil para el procesamiento del mismo, de ambas variables de estudio. 

Al respecto Ríos (2020), señaló que la encuesta, posibilita la recolección de datos, 

por medio de aplicación escrita como oral, cuya virtud es hacerlo de manera 

masiva. 

Instrumento 

Como instrumento se utilizaron dos cuestionarios, en ese sentido, para la 

práctica reflexiva se adaptó la propuesta de medida de Porras (2020), y para la 

retroalimentación formativa fue construido por la propia investigadora. Para Páramo 

(2017), el instrumento llamado cuestionario, se diferencia de otros instrumentos, 

por poseer un proceso de aplicación muy sencillo, además de posibilitar el recojo 
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de datos mediante preguntas (ítems) formulados con el objetivo de conocer las 

características de ciertas apariencias u fenómenos. 

Validez 

Respecto a la validez de los instrumentos, el presente trabajo, sometió a los 

mismos a la validez de contenido, al solicitar a jueces expertos, su opinión sobre el 

constructor de las variables y si es que los cuestionarios miden lo que tienen por 

objetivo medir, además, si los ítems propuestos son pertinentes, relevantes o están 

redactados con claridad. Para Vara (2015), la validez, es el nivel real de los 

cuestionarios al mostrar poseer la particularidad de medir lo que deben de medir, 

es decir, la validez se evidencia evidenciar que los instrumentos muestran su 

definición abstracta mediante sus indicadores. Después de someter al proceso de 

validez por juicio de expertos a los instrumentos de recolección de datos se tuvo 

como resultado lo siguiente: 

Tabla 2 

Validez de los instrumentos 

Experto Instrumento 1 Instrumento 2 

Mg.  Edwen Inquillay Inquillay Aceptable Aceptable 

Mg. Nancy Rojas Quispe Aceptable Aceptable 

Mg.  Marina Cáceres Chaucca Aceptable Aceptable 

Confiabilidad 

Para determinar la confiabilidad de los instrumentos, se utilizó el coeficiente 

de Cronbach, al haber realizado una prueba piloto y aplicar los instrumentos a 10 

docentes que no pertenecen a la muestra, con el propósito de recoger datos, que 

luego se ordenaron en una data y calculado su índice de confiabilidad. Mencionar 

que los resultados de la confiabilidad fueron de 0,927 para el cuestionario de 

práctica reflexiva y 0,961 para el cuestionario de retroalimentación reflexiva, 

concluyendo que ambos instrumentos son confiables. Según Hernández y 

Mendoza (2018), para que un instrumento sea confiable, debe demostrar su nivel 

de consistencia en referencia al puntaje que se obtenga de un grupo diferente de 

sujetos al aplicar una variedad de mediciones utilizando el mismo instrumento.  
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Tabla 3 

Resultados de la prueba de confiabilidad 

Variable Nº de elementos Alfa de Cronbach 

Práctica reflexiva 10 0,927 

Retroalimentación formativa 10 0,961 

3.5. Procedimientos 

Para recabar la información necesaria y probar las hipótesis planteadas a un 

inicio, se procedió a seguir los siguientes pasos: en primer lugar, se solicitó 

formalmente, el permiso a los directivos de las instituciones educativas 

consideradas en el presente trabajo, con el fin, de que permitan el acceso a los 

docentes para poder aplicar los cuestionarios.  

Seguidamente, se acordó una reunión para mostrar de que trata el trabajo, 

qué objetivos tiene y qué se quiere probar, asimismo, se dio a conocer los aspectos 

éticos que se respetarán, y que los datos recolectados serán utilizados solo con 

fines educacionales. 

Luego con apoyo de Google Forms, se brindó el cuestionario digitalizado, 

para iniciar con la aplicación de los mismos a los docentes que aceptaron ser parte 

del presente trabajo. 

Cabe señalar, que, si existiera alguna dificultad con la herramienta Google 

Forms, se utilizó otras maneras para cumplir con el recojo de datos, como llamadas 

telefónicas o brindar por diversos medios el cuestionario en pdf (WhatsApp, 

Messenger, correo electrónico, entre otros).  

3.6. Método de análisis de datos 

Luego de haber recogido la información necesaria para el cumplimiento de 

los objetivos propuestos, se pasó a organizarlos en una data creada con el 

programa Excel, según la variable, dimensiones y preguntas, mencionar que el 

cuestionario digital en Google Forms, arrojará la escala de medición considerada, 

por ello, se tuvo que codificar con su valoración respectiva. 

Estadística descriptiva 

Ya culminado la codificación, los datos se pasaron al programa SPSS, para 
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su trato estadístico, señalar, que al pasar al programa estadístico, se debe dar inicio 

a la etiquetación de las preguntas, dimensiones y variables, luego, se tomó en 

cuenta la siguiente tabla de baremo que sirvió para agrupar los puntajes obtenidos 

de las dimensiones y variables, con el fin de dar inicio al análisis descriptivo, 

utilizando las tablas cruzadas, donde se cruzaron los datos según los objetivos 

propuestos, posteriormente, se describieron dichos resultados tanto de las tablas 

como de los gráficos.  

Tabla 4 

Baremo de las variables y las dimensiones 

Variables y dimensiones Niveles o rangos 

Variable independiente Bajo Medio Alto 

Práctica reflexiva 20-46 47-73 74-100

D1: Reflexión de la práctica 7-16 17-26 27-35

D2: Reflexión sobre la práctica 4-9 10-15 16-20

D3: Reflexión para la práctica 9-20 21-32 33-45

Variable dependiente Deficiente Moderado Eficiente 

Retroalimentación formativa 35-81 82-128 129-175

D1: Gestión del error 8-18 19-29 30-40

D2: Fortalecimiento del aprendizaje 11-25 26-40 41-55

D3: Motivación hacia el aprendizaje 8-18 19-29 30-40

D4: Desarrollo de la metacognición 8-18 19-29 30-40

Estadística inferencial 

Luego los datos pasarán por la prueba de normalidad de Kolmogorov-

Smirnov (K-W), para muestras mayores a 50, con el fin de determinar si dichos 

datos provienen de una distribución normal, en tal sentido se utilizó la regresión 

lineal simple como prueba de análisis inferencial para poner a prueba los 

supuestos.  
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3.7. Aspectos éticos 

El presente trabajo, en todo momento respetará el derecho de autor de las 

fuentes de información, referenciándolos en todo momento de manera adecuada, 

por medio del estilo APA en su 7ma. edición, además, se cumplió con las 

indicaciones de la guía de productos de investigación de la UCV, también se tuvo 

mucho cuidado con el porcentaje de Turnitin, parafraseando las citas para de esa 

manera no incurrir en plagio. Mencionar que se respetó el anonimato de los 

participantes como la confidencialidad de los datos que se vayan a recolectar, y se 

respetaron los resultados que éste trabajo de investigación generados los cuales 

fueron utilizados con fines educativos. 
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IV. RESULTADOS

Resultados descriptivos: 

Tabla 5 

Resultados descriptivos de los niveles de la variable práctica reflexiva y sus 

dimensiones 

Variable y dimensiones 

Niveles 

Total 

Bajo Medio Alto 

f % f % F % f % 

Práctica reflexiva 0 0,0 7 13,5 45 86,5 52 100,0 

D1: Reflexión de la práctica 0 0,0 7 13,5 45 86,5 52 100,0 

D2: Reflexión sobre la 

práctica 
2 3,8 20 38,5 30 57,7 52 100,0 

D3: Reflexión para la práctica 2 3,8 4 7,7 46 88,5 52 100,0 

Desde el análisis de la tabla 5, se puede apreciar que del 100 % (52) de 

dicentes encuestados, el 86,5 % (45) calificó a la práctica reflexiva en nivel alto y el 

13,5 % (7) en nivel medio, por otro lado, sobre la dimensión reflexión de la práctica, 

el 86,5 % (45) mencionó que se percibió en nivel alto y el 13,5 % (7) en nivel medio, 

además, el 57,7 % (30) dio a entender que la dimensión reflexión sobre la práctica 

se ubicó en nivel alto, el 38,5 % (20) en nivel medio y el 3,8 % (2) en nivel bajo, 

finalmente, el 88,5 % (46) señaló que la dimensión reflexión para la práctica fue 

calificado en nivel alto, el 7,7 % (4) en nivel medio y el 3,8 % (2) en nivel bajo.  

Tales hallazgos nos dan a entender que los docentes desarrollan su 

profesionalismos reflexionando antes, durante y después de su práctica docente, 

pero existe aún dificultad en la reflexión sobre la práctica misma, debido a que al 

término del trabajo a menudo no es realizado la reflexión de su práctica, asimismo, 

no existe evidencia sobre aspectos pedagógicos relevantes, los cuales le ayuden a 

reflexionar sobre la relación de la competencia del área curricular, la competencia 

transversal y los enfoques considerados en las actividades de aprendizaje.  
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Tabla 6 

Resultado descriptivo de los niveles de la variable retroalimentación formativa y sus 

dimensiones 

Variable y dimensiones 

Niveles 

Total 

Deficiente Moderado Eficiente 

f % f % F % f % 

Retroalimentación formativa 1 1,9 3 5,8 48 92,3 52 100,0 

D1: Gestión del error 1 1,9 1 1,9 50 96,2 52 100,0 

D2: Fortalecimiento del 

aprendizaje 
1 1,9 6 11,5 45 86,5 52 100,0 

D3: Motivación hacia el 

aprendizaje 
2 3,8 3 5,8 47 90,4 52 100,0 

D4: Desarrollo de la 

metacognición 
2 3,8 11 21,2 39 75,0 52 100,0 

En relación a los hallazgos descriptivos de la tabla 6, se puede afirmar que 

del 100 % (52) de docentes que fueron encuestados, el 92,3 % (45) manifestó que 

la retroalimentación formativa es eficiente, el 5,8 % (3) moderado y el 1,9 % (1) 

deficiente, de la misma manera, el 96,2 % (50) señaló que la dimensión gestión del 

error es eficiente, el 1,9 % (1) que es moderada y deficiente, además, el 86,5 % 

(45) ubicó a la dimensión fortalecimiento del aprendizaje en nivel eficiente, 11,5 %

(6) en nivel moderado y el 1,9 % (1) en nivel deficiente, asimismo, el 90,4 % (47)

mencionó que la dimensión motivación hacia el aprendizaje se percibió en nivel 

eficiente, el 5,8 % (3) moderado y el 3,8 % (2) deficiente, por último, el 75,0 % (38) 

afirmó que el desarrollo de la metacognición se ubicó en nivel eficiente, el 21,2 5 

(11) moderado y el 3,8 % (2) deficiente.

Tales resultados son sustentados debido que el conjunto de docentes, 

trabaja de manera colegiada constantemente, pero en lo referente al fortalecimiento 

del aprendizaje y desarrollo de la metacognición aún existen pocas falencias, 

debido a que es complicado retroalimentar apropiadamente debido a que la 

educación actual aún es a distancia, y que la generación de condiciones se da 

medianamente porque no se da el proceso de cuestionamiento de si mismo, y de 

la misma manera la promoción de la metacognición a veces es dado en clases.  
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Objetivo general: Determinar la influencia la práctica reflexiva en la 

retroalimentación formativa en docentes del nivel primaria de las instituciones 

educativas públicas de Ocongate. Cusco, 2021. 

Tabla 7 

Tabla cruzada de práctica reflexiva y retroalimentación formativa 

Retroalimentación formativa 
Total 

Deficiente Moderado Eficiente 

Práctica 

reflexiva 

Bajo 
Recuento 0 0 0 0 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Medio 
Recuento 1 2 4 7 

% del total 1,9% 3,8% 7,7% 13,5% 

Alto 
Recuento 0 1 44 45 

% del total 0,0% 1,9% 84,6% 86,5% 

Total 
Recuento 1 3 48 52 

% del total 1,9% 5,8% 92,3% 100,0% 

Los resultados que se muestran en la tabla 7, sobre la práctica reflexiva y 

retroalimentación formativa, permiten afirmar que del 100% (52) de docentes, el 

13,5% (7) manifestó que la práctica reflexiva es percibida en nivel medio, donde el 

1,9% (1) ubicó a la retroalimentación formativa en nivel deficiente, el 3,8% (2) en 

nivel moderado y el 7,7% (4) en nivel eficiente, finalmente, el 86,5% (45) de los 

docentes ha manifestado que la práctica reflexiva se ubica en nivel alto, donde el 

1,9% (1) dio a entender que la retroalimentación formativa está en nivel moderado 

y el 84,6% (44) en nivel eficiente.  

Cabe señalar, que la influencia más denotada en la tabla es en el nivel alto 

de práctica reflexiva y eficiente retroalimentación formativa con un 84,6 % (44) de 

docentes encuestados; ello nos da a entender que una apropiada práctica reflexiva 

docente donde se denota la reflexión de su práctica, reflexión sobre su práctica y 

reflexión para la práctica explica la variabilidad de la retroalimentación formativa, 

desde  la gestión del error como del fortalecimiento del aprendizaje, motivación y 

desarrollo de la metacognición.  
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Objetivo específico 1: Establecer la influencia de la práctica reflexiva en la gestión 

del error en docentes del nivel primaria de las instituciones educativas públicas de 

Ocongate. Cusco, 2021. 

Tabla 8 

Tabla cruzada de práctica reflexiva y gestión del error 

Gestión del error 
Total 

Deficiente Moderado Eficiente 

Práctica 

reflexiva 

Bajo 
Recuento 0 0 0 0 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Medio 
Recuento 1 1 5 7 

% del total 1,9% 1,9% 9,6% 13,5% 

Alto 
Recuento 0 0 45 45 

% del total 0,0% 0,0% 86,5% 86,5% 

Total 
Recuento 1 1 50 52 

% del total 1,9% 1,9% 96,2% 100,0% 

Los resultados que se muestran en la tabla 8, sobre la práctica reflexiva y la 

gestión del error, permiten afirmar que del 100% (52) de docentes, el 13,5% (7) 

manifestó que la práctica reflexiva es percibida en nivel medio, donde el 1,9% (1) 

ubicó a la gestión del error en nivel deficiente, el 1,9% (1) en nivel moderado y el 

9,6% (5) en nivel eficiente, finalmente, el 86,5% (45) de los docentes ha 

manifestado que la práctica reflexiva se ubica en nivel alto, donde el mismo 86,5% 

(45) señaló que la gestión del error se encuentra en nivel eficiente.

 En referencia a lo descrito se puede concluir, que una apropiada práctica de 

reflexión antes, durante y después de la labor pedagógica docente, provoca 

variación sobre la dimensión gestión del error de la retroalimentación formativa, al 

denotar uso de lenguaje sencillo y asertivo, al brindar la confianza debida para que 

el estudiante se sienta cómodo, valorar el esfuerzo, plantear preguntas que 

permitan la reflexión sobre la producción y el desempeño estudiantil, al revisar de 

forma oportuna las evidencias, brindar una retroalimentación a tiempo y propiciar la 

retroalimentación conjunta entre estudiantes mediante preguntas.   
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Objetivo específico 2: Establecer la influencia de la práctica reflexiva en el 

fortalecimiento del aprendizaje en docentes del nivel primaria de las instituciones 

educativas públicas de Ocongate. Cusco, 2021. 

Tabla 9 

Tabla cruzada de práctica reflexiva y fortalecimiento del aprendizaje 

Fortalecimiento del aprendizaje 
Total 

Deficiente Moderado Eficiente 

Práctica 

reflexiva 

Bajo 
Recuento 0 0 0 0 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Medio 
Recuento 1 3 3 7 

% del total 1,9% 5,8% 5,8% 13,5% 

Alto 
Recuento 0 3 42 45 

% del total 0,0% 5,8% 80,8% 86,5% 

Total 
Recuento 1 6 45 52 

% del total 1,9% 11,5% 86,5% 100,0% 

Los resultados que se muestran en la tabla 9, sobre la práctica reflexiva y 

fortalecimiento del aprendizaje, permiten afirmar que del 100% (52) de docentes, el 

13,5% (7) manifestó que la práctica reflexiva es percibida en nivel medio, donde el 

1,9% (1) ubicó al fortalecimiento del aprendizaje en nivel deficiente, el 5,8% (3) en 

nivel moderado y el 5,8% (3) en nivel eficiente, finalmente, el 86,5% (45) de los 

docentes ha manifestado que la práctica reflexiva se ubica en nivel alto, donde el 

5,8% (3) dio a entender que el fortalecimiento del aprendizaje está en nivel 

moderado y el 80,8% (42) en nivel eficiente.    

Respecto a lo descrito, se ha concluido en que la práctica reflexiva 

considerada un proceder intencional, metódico, deliberar, con el propósito de 

buscar su propio desarrollo personal como profesional provoca que varíe la 

dimensión fortalecimiento del aprendizaje de la retroalimentación formativa, al 

brindar precisamente una retroalimentación durante el desarrollo de la actividad, 

sin excluir haciendo uso de una gran gama de instrumentos, invitando al estudiante 

a reflexionar sobre su progreso mismo.  
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Objetivo específico 3: Establecer la influencia de la práctica reflexiva en la 

motivación hacia el aprendizaje en docentes del nivel primaria de las instituciones 

educativas públicas de Ocongate. Cusco, 2021. 

Tabla 10 

Tabla cruzada de práctica reflexiva y motivación hacia el aprendizaje 

Motivación hacia el aprendizaje 
Total 

Deficiente Moderado Eficiente 

Práctica 

reflexiva 

Bajo 
Recuento 0 0 0 0 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Medio 
Recuento 1 2 4 7 

% del total 1,9% 3,8% 7,7% 13,5% 

Alto 
Recuento 1 1 43 45 

% del total 1,9% 1,9% 82,7% 86,5% 

Total 
Recuento 2 3 47 52 

% del total 3,8% 5,8% 90,4% 100,0% 

Los resultados que se muestran en la tabla 10, sobre la práctica reflexiva y 

motivación hacia el aprendizaje, permiten afirmar que del 100% (52) de docentes, 

el 13,5% (7) manifestó que la práctica reflexiva es percibida en nivel medio, donde 

el 1,9% (1) ubicó la motivación hacia el aprendizaje en nivel deficiente, el 3,8% (2) 

en nivel moderado y el 7,7% (4) en nivel eficiente, finalmente, el 86,5% (45) de los 

docentes ha manifestado que la práctica reflexiva se ubica en nivel alto, donde el 

1,9% (1) dio a entender que la motivación hacia el aprendizaje está en nivel 

deficiente, el 1,9% (1) en moderado y el 82,7% (43) en nivel eficiente.    

Tales hallazgos permiten concluir que una apropiada práctica reflexiva, 

sobre su trabajo docente provoca que varíe la dimensión motivación hacia el 

aprendizaje de la retroalimentación formativa al mantener la atención del estudiante 

y desarrollar de manera fluida el propósito de aprendizaje, generar experiencias 

que promuevan la curiosidad, al proponer problemáticas desafiantes acordes al 

interés del estudiante, al usar frases estimulantes como permitir que los propios 

estudiantes construyan su aprendizaje con creatividad y pensamiento crítico.  
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Objetivo específico 4: Establecer la influencia de la práctica reflexiva en el 

desarrollo de la metacognición en docentes del nivel primaria de las instituciones 

educativas públicas de Ocongate. Cusco, 2021. 

Tabla 11 

Tabla cruzada de práctica reflexiva y desarrollo de la metacognición 

Desarrollo de la metacognición 
Total 

Deficiente Moderado Eficiente 

Práctica 

reflexiva 

Bajo 
Recuento 0 0 0 0 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Medio 
Recuento 1 6 0 7 

% del total 1,9% 11,5% 0,0% 13,5% 

Alto 
Recuento 1 5 39 45 

% del total 1,9% 9,6% 75.0% 86,5% 

Total 
Recuento 2 11 39 52 

% del total 3,8% 21,2% 75,0% 100,0% 

Los resultados que se muestran en la tabla 11, sobre la práctica reflexiva y 

desarrollo de la metacognición, permiten afirmar que del 100% (52) de docentes, el 

13,5% (7) manifestó que la práctica reflexiva es percibida en nivel medio, donde el 

1,9% (1) ubicó al desarrollo de la metacognición en nivel deficiente, y el 11,5% (6) 

en nivel moderado, finalmente, el 86,5% (45) de los docentes ha manifestado que 

la práctica reflexiva se ubica en nivel alto, donde el 1,9% (1) dio a entender que el 

desarrollo de la metacognición está en nivel deficiente, el 9,6% (5) en moderado y 

el 75,0% (39) en nivel eficiente.    

Dichos resultados permiten inferir que una reflexión constante de la práctica 

docente causa efecto sobre la dimensión desarrollo de la metacognición de la 

retroalimentación formativa debido a que se fomenta la autoevaluación en función 

a las metas de aprendizaje, como la generación de condiciones para cuestionar su 

aprendizaje, identificando la dificultad y facilidad de aprendizaje, como el empleo 

de estrategias e instrumentos, brindando oportunidad para la autorregulación del 

aprendizaje mediante la metacognición.  
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Prueba de normalidad 

Según Flores y Flores (2021), la prueba de bondad de ajuste o de 

normalidad, se usan para evidenciar si la información recolectada provenientes de 

las unidades de análisis, pueden considerarse como que proceden de distribución 

normales o no normales según un determinado modelo probabilístico, asimismo, 

facultan que se verifique el tipo de distribución, que le son atribuidos a la 

información recabada, permitiendo seleccionar con que prueba de hipótesis se 

utilizará para evidenciar su aceptación o refutación de los mismo.  

Por tal motivo, Romero (2016), dio a entender que, al momento de realizar 

la prueba de normalidad, se podrá percibir dos de ellas, la prueba de Kolmogorov-

Smirnov, el cual es utilizado cuando la muestra de estudio toma en cuenta igual o 

más de 50 elementos, y la prueba de Shapiro-Wilk, es para muestras de estudios 

menores a 50. En referencia a lo mencionado, se ha de interpretar los resultados 

de la prueba de Kolmogorov-Smirnov, ya que el tamaño de la muestra es de 52.  

 

Tabla 12 

Prueba de normalidad 

Variables y dimensiones 
Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Práctica reflexiva ,157 52 ,003 

Retroalimentación formativa ,158 52 ,002 

Gestión del error ,228 52 ,000 

Fortalecimiento del aprendizaje ,152 52 ,004 

Motivación hacia el aprendizaje ,203 52 ,000 

Desarrollo de la metacognición ,151 52 ,005 

 

 En referencia a los resultados de la prueba de normalidad de Kolmogorov-

Smirnov mostrados en la tabla 12, se ha podido determinar que la dimensión 

práctica reflexiva y la retroalimentación formativa con sus dimensiones, poseen un 

nivel de significancia menor a 0,05; por tal motivo, se puede afirmar que los datos 

recogidos de dichas variables y dimensiones provienen de una distribución no 

normal, por lo que se ha de utilizar para corroborar las hipótesis a la prueba de 

regresión logística ordinal.  
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Prueba de la hipótesis general: 

Ho: La práctica reflexiva no influye significativamente en la retroalimentación 

formativa en docentes del nivel primaria de las instituciones educativas 

públicas de Ocongate. Cusco, 2021. 

Ha: La práctica reflexiva influye significativamente en la retroalimentación 

formativa en docentes del nivel primaria de las instituciones educativas 

públicas de Ocongate. Cusco, 2021. 

 

Tabla 13 

Informe de ajuste de modelo de la hipótesis general 

Modelo Logaritmo de la verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 

Sólo intersección 15,781    

Final 6,496 9,286 1 ,002 

Función de enlace: Logit. 

 

 Los resultados de la tabla 13, donde se observa que el informe de ajuste del 

modelo de regresión logística evidencia haber obtenido un Chi-2 de 9,286, con un 

nivel de significancia = 0,002 < 0,05; llegando a rechazar la hipótesis nula, lo cual 

permite afirmar que el modelo es aceptable, en conclusión, la práctica reflexiva 

influye significativamente en la retroalimentación formativa. 

 

Tabla 14 

Pseudo R cuadrado de la hipótesis general 

Cox y Snell ,164 

Nagelkerke ,350 

McFadden ,284 

Función de enlace: Logit. 

 

 En la tabla 14, se puede observar que la prueba que evidencia la variabilidad 

de la retroalimentación formativa Pseudo R2, muestra que el índice de Cox y Snell 

es de 0,164 y el de Nagelkerke de 0,350; lo que permite deducir que la práctica 

reflexiva permite explicar el 16,4% y 35,0% de la retroalimentación formativa 

respectivamente.  
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Prueba de la hipótesis específica 1:  

Ho: La práctica reflexiva no influye significativamente en la gestión del error en 

docentes del nivel primaria de las instituciones educativas públicas de 

Ocongate. Cusco, 2021. 

Ha: La práctica reflexiva influye significativamente en la gestión del error en 

docentes del nivel primaria de las instituciones educativas públicas de 

Ocongate. Cusco, 2021. 

 

Tabla 15 

Informe de ajuste de modelo de la hipótesis específica 1 

Modelo Logaritmo de la verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 

Sólo intersección 12,252    

Final 3,673 8,579 1 ,003 

Función de enlace: Logit. 

 

Los resultados de la tabla 15, donde se observa que el informe de ajuste del 

modelo de regresión logística evidencia haber obtenido un Chi-2 de 8,579, con un 

nivel de significancia = 0,003 < 0,05; llegando a rechazar la hipótesis nula, lo cual 

permite afirmar que el modelo es aceptable, en conclusión, la práctica reflexiva 

influye significativamente en la gestión del error.  

 

Tabla 16 

Pseudo R cuadrado de la hipótesis específica 1 

Cox y Snell ,152 

Nagelkerke ,482 

McFadden ,435 

Función de enlace: Logit. 

 

En la tabla 16, se puede observar que la prueba que evidencia la variabilidad 

de la dimensión gestión del error Pseudo R2, muestra que el índice de Cox y Snell 

es de 0,164 y el de Nagelkerke de 0,350; lo que permite deducir que la práctica 

reflexiva permite explicar el 16,4% y 35,0% de la dimensión gestión del error 

respectivamente. 
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Prueba de la hipótesis específica 2:  

Ho: La práctica reflexiva no influye significativamente en el fortalecimiento del 

aprendizaje en docentes del nivel primaria de las instituciones educativas 

públicas de Ocongate. Cusco, 2021. 

Ha: La práctica reflexiva influye significativamente en el fortalecimiento del 

aprendizaje en docentes del nivel primaria de las instituciones educativas 

públicas de Ocongate. Cusco, 2021. 

 

Tabla 17 

Informe de ajuste de modelo de la hipótesis específica 2 

Modelo Logaritmo de la verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 

Sólo intersección 17,825    

Final 7,782 10,043 1 ,002 

Función de enlace: Logit. 

 

Los resultados de la tabla 17, donde se observa que el informe de ajuste del 

modelo de regresión logística evidencia haber obtenido un Chi-2 de 10,043; con un 

nivel de significancia = 0,002 < 0,05; llegando a rechazar la hipótesis nula, lo cual 

permite afirmar que el modelo es aceptable, en conclusión, la práctica reflexiva 

influye significativamente en el fortalecimiento del aprendizaje.   

 

Tabla 18 

Pseudo R cuadrado de la hipótesis específica 2 

Cox y Snell ,176 

Nagelkerke ,296 

McFadden ,214 

Función de enlace: Logit. 

  

En la tabla 18, se puede observar que la prueba que evidencia la variabilidad 

de la dimensión fortalecimiento del aprendizaje Pseudo R2, muestra que el índice 

de Cox y Snell es de 0,176 y el de Nagelkerke de 0,296; lo que permite deducir que 

la práctica reflexiva permite explicar el 17,6% y 29,6% de la dimensión 

fortalecimiento del aprendizaje respectivamente. 
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Prueba de la hipótesis específica 3: 

Ho: La práctica reflexiva no influye significativamente en la motivación hacia el 

aprendizaje en docentes del nivel primaria de las instituciones educativas 

públicas de Ocongate. Cusco, 2021. 

Ha: La práctica reflexiva influye significativamente en la motivación hacia el 

aprendizaje en docentes del nivel primaria de las instituciones educativas 

públicas de Ocongate. Cusco, 2021. 

Tabla 19 

Informe de ajuste de modelo de la hipótesis específica 3 

Modelo Logaritmo de la verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 

Sólo intersección 15,162 

Final 8,434 6,728 1 ,009 

Función de enlace: Logit. 

Los resultados de la tabla 19, donde se observa que el informe de ajuste del 

modelo de regresión logística evidencia haber obtenido un Chi-2 de 6,728; con un 

nivel de significancia = 0,009 < 0,05; llegando a rechazar la hipótesis nula, lo cual 

permite afirmar que el modelo es aceptable, en conclusión, la práctica reflexiva 

influye significativamente en la motivación hacia el aprendizaje.  

Tabla 20 

Pseudo R cuadrado de la hipótesis específica 3 

Cox y Snell ,121 

Nagelkerke ,227 

McFadden ,170 

Función de enlace: Logit. 

En la tabla 20, se puede observar que la prueba que evidencia la variabilidad 

de la dimensión motivación hacia el aprendizaje Pseudo R2, muestra que el índice 

de Cox y Snell es de 0,121 y el de Nagelkerke de 0,227; lo que permite deducir que 

la práctica reflexiva permite explicar el 12,1% y 22,7% de la dimensión motivación 

hacia el aprendizaje respectivamente. 
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Prueba de la hipótesis específica 4:  

Ho: La práctica reflexiva no influye significativamente en el desarrollo de la 

metacognición en docentes del nivel primaria de las instituciones educativas 

públicas de Ocongate. Cusco, 2021. 

Ha: La práctica reflexiva influye significativamente en el desarrollo de la 

metacognición en docentes del nivel primaria de las instituciones educativas 

públicas de Ocongate. Cusco, 2021. 

 

Tabla 21 

Informe de ajuste de modelo de la hipótesis específica 4 

Modelo Logaritmo de la verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 

Sólo intersección 30,344    

Final 10,706 19,638 1 ,000 

Función de enlace: Logit. 

 

Los resultados de la tabla 21, donde se observa que el informe de ajuste del 

modelo de regresión logística evidencia haber obtenido un Chi-2 de 19,638; con un 

nivel de significancia = 0,000 < 0,05; llegando a rechazar la hipótesis nula, lo cual 

permite afirmar que el modelo es aceptable, en conclusión, la práctica reflexiva 

influye significativamente en el desarrollo de la metacognición.  

 

Tabla 22 

Pseudo R cuadrado de la hipótesis específica 4 

Cox y Snell ,315 

Nagelkerke ,426 

McFadden ,282 

Función de enlace: Logit. 

 

En la tabla 22, se puede observar que la prueba que evidencia la variabilidad 

de la dimensión desarrollo de la metacognición Pseudo R2, muestra que el índice 

de Cox y Snell es de 0,315 y el de Nagelkerke de 0,426; lo que permite deducir que 

la práctica reflexiva permite explicar el 31,5% y 42,6% de la dimensión desarrollo 

de la metacognición respectivamente. 
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V. DISCUSIÓN

Los resultados que se obtuvieron respecto al objetivo general que consistió

en determinar la influencia de la práctica reflexiva en la retroalimentación formativa, 

permitió aseverar que la práctica reflexiva es predictora de la retroalimentación 

formativa en términos estadísticos, al evidenciar que el nivel de significancia fue 

inferior al margen de error, asimismo, tal aseveración es apoyado por los valores 

de Pseudo R2, que evidencian la dependencia porcentual de la retroalimentación 

formativa ejercida por la práctica reflexiva, donde el valor de Cox Snell, permite 

afirmar que la práctica reflexiva explica el 16,4 % de la retroalimentación formativa 

y para Nagelkerke el 35,0 %, en tal sentido, se concluyó que una  constante práctica 

reflexiva del trabajo pedagógico docente provoca variación positiva en el proceso 

de retroalimentación formativa y por ende beneficia al logro de las metas 

institucionales en referencia al compromiso sobre el avance del aprendizaje de los 

estudiantes. 

Tales resultados son similares a los de Camacho (2021), quien mencionó 

que la práctica reflexiva guarda relación altamente significativa con la 

retroalimentación formativa, aseverando que la práctica reflexiva realizada por el 

docente sobre su trabajo es influyente sobre la retroalimentación formativa, 

asimismo, la acción pedagógica, como la reflexión de esa misma acción, y reflexión 

sobre esa acción , ocasionan que el docente tome conciencia realizando una 

retroalimentación oportuna y adecuada para  realizar un óptimo trabajo, logrando 

conseguir las metas propuestas en referencia al logro de los aprendizajes, haciendo 

reflexionar también a los mismos estudiantes inculcando estrategias apropiadas 

que le faculten su desempeño autónomo y por ende revertir posibles dificultades al 

comprender lo que está aprendiendo.  

Asimismo, mencionar que Freire (2005), manifestó que la Teoría Crítica de 

la Educación, se basa en la práctica propiamente dicha del docente, el cual lo 

conduce a que transforme su quehacer profesional, permitiéndole criticar su labor 

en aula, facultándole analizar temas educativos que son avalados durante su 

práctica pedagógica, es decir, que la reflexion de su práctica lo conlleva a reajustar 

posibles procesos donde se detectar falencias, por tal motivo es de relevancia, que 

durante la etapa de evaluación, identifique posibles dificultades, además, de 
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consolidar las necesidades y niveles de aprendizaje de los estudiantes, con el 

propósito de reajustar la propuesta educativa programada con anticipación, 

retroalimentándolo en el momento preciso para que no exista sesgo de 

conocimiento y por ende pueda el estudiante avanzar en referencia al desarrollo de 

la competencia a comparación con el perfil de egreso propuesto en el currículo 

nacional.  

Al respecto mencionar, que existe interés en los docentes de las instituciones 

educativas públicas de nivel primaria de Ocongate, debido a que es de necesidad 

educarse para autoevaluarse y asumir que la actual educación necesita que 

cambien algunos procesos de la enseñanza aprendizaje, debido a que la sociedad 

actual del conocimiento se percibe que está en crecimiento constante a nivel global, 

asimismo, manifestaron que es de necesidad que se fortalezca el proceso de 

retroalimentación formativa, redirigiendo la acción del docente para que se logren 

los propósito, alineados con el esfuerzo y actividad consiguiendo de esa forma 

resultados óptimos, entregando la información detectada de la evidencia 

proporcionada por el estudiante en relación con lo que se quiere lograr apuntando 

a la mejora del aprendizaje estudiantil.  

Por otra parte, en relación al objetivo específico 1, que consistió en 

determinar la influencia de la práctica reflexiva en la dimensión gestión del error, se 

pudo aseverar que en el informe de ajuste el valor de la significancia fue inferior al 

margen de error, en tal sentido se pudo afirmar que la práctica reflexiva es 

predictora en términos estadísticos de la gestión del error, confirmados por los 

valores de Pseudo R2, donde se determinó que la práctica reflexiva explica de 

acuerdo a Cox y Snell el 15,2 % de la dimensión gestión del error y para Nagelkerke 

el 48,2 %, siendo el restante explicado por otros factores no contemplados en el 

presente estudio, en conclusión, se pudo afirmar que la práctica reflexiva ejercida 

por el docente causa efecto positivo sobre la gestión del error. 

Tal afirmación es análoga con lo obtenido por Contreras y Zúñiga (2017),  

quienes aseveraron que no hay forma de entender la práctica docente cuando 

existe ausencia de la intencionalidad del mismo en el contexto donde se 

desenvuelven su dimensión social, histórica y política, es decir, que la práctica al 

ser una acción cuyo propósito es desplegar la capacidad de uno conforme a ciertas 
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normas, tiene que necesariamente ceñirse en la pretensión que lo orienta, 

entendido como el sentir del mismo docente quien la desarrolla, y también debe de 

tomar en cuenta la circunstancia en donde se desenvuelve dicha acción 

considerando los componentes priorizados en tal entidad, el tal sentido, es de 

necesidad  desarrollar la práctica reflexiva, asumida como una acción que se da 

por medio de la reflexion de la práctica misma, planteado en algunos casos como 

un proceder individual pero es más relevante considerarlo como un proceso 

colectivo y contextual, el cual requiere que se ejercite con el fin de constituir una 

actitud y habilidad constante y permanente en el profesorado.  

Asimismo, al hablar de gestionar el error es hablar del conocimiento 

adquirido posteriormente a dicha acción, es el suceso de acuerdo a los propósitos 

supuestos corroborado desde lo que se quiere lograr planificado con antelación, y 

por lo contrario es la ocurrencia al no coincidir lo que se espera con lo que realmente 

se dio, en tal sentido, cuando tal acción sucede   se debe de analizar tal suceso con 

el propósito de redireccionar oportunamente para alinear tal acción y apunte al logro 

de las metas propuestas (Gonzáles et ál., 2018), en tal sentido, retroalimentar en 

base a la evidencia de aprendizaje clarifica los posibles errores cometidos por los 

estudiantes, brindando la oportunidad para que comprenda su erros y poder 

corregirlo (Contreras y Zuñiga, 2017). 

En referencia a lo afirmado, se ha evidenciado, que los docentes de las 

instituciones educativas públicas de nivel primaria de Ocongate, han manifestado 

que  al retroalimentar hacen uso de un tono amable y asertivo, asimismo, brindan 

la confianza necesaria a los estudiantes para que ellos puedan reflexionar sobre su 

aprendizaje, se valora el esfuerzo de los mismos, pero existen dificultades al 

realizar las preguntas que lo apoyen a gestionar su error, asimismo en algunas 

ocasiones la revisión de las evidencias demora, debido a que son una gran cantidad 

de estudiantes que necesitan ser atendidos, por ello la retroalimentación en algunos 

casos es grupal. 

Respecto al objetivo específico 2, que consistió en determinar la influencia 

de la práctica reflexiva en el fortalecimiento del aprendizaje, se ha aseverado que 

en el informe de ajuste el nivel de significancia es inferior al margen de error, 

permitiendo afirmar que el modelo es plausible y por ende la práctica reflexiva es 
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en términos estadísticos predictora del fortalecimiento del aprendizaje,  además, tal 

afirmación es reforzada por los valores evidenciados en la prueba Pseudo R2, el 

cual mostró la dependencia porcentual del fortalecimiento del aprendizaje ejercido 

por la práctica reflexiva, donde de acuerdo a Cox y Snell, la práctica reflexiva explica 

el 17,6 % del fortalecimiento del aprendizaje y según Nagelkerke el 29,6 %, en tal 

sentido, la práctica reflexiva constante del quehacer docente causa efecto sobre el 

fortalecimiento del aprendizaje. 

En referencia a lo descrito, el estudio de García (2016), posee similitud con 

los resultados evidenciados, debido a que manifestó que el proceso de revisar y 

reajustar la misma labor docente referente a los trabajos pedagógicos, así como su 

acción de revisión desde la consolidación y desarrollo del mismo, influye sobre la 

propia labor, mejorándola desde el establecimiento de coherencia entre lo que está 

pensando, lo que está haciendo y lo que espera hacer profesionalmente, por tal 

motivo, su conciencia ética, aporta a evidenciar la práctica relacionadas con su 

ejercicio docente, la cual engloba un conglomerado de componentes que pretenden 

dar a conocer la percepción de los docentes desde su experiencia, y referente al 

estudiante, sobre la preparación para enseñar, su didáctica, y otras particularidades 

involucradas en su acción, las cuales apuntan al propósito de fortalecer el 

aprendizaje del estudiante.  

En referencia a lo mencionado, Zambrano (2020), dio a entender que la 

práctica reflexiva , es el propio conocimiento que mantiene una actitud pragmática 

del docente al hacer uso de conocimientos precisos y rigurosos que evidencian su 

actuar, siendo más percibidos al dar solución a problemáticas, pero no en 

comprender cómo tal problema ha sido solucionado, por tanto, la reflexion se refiere 

a la reflexion propiamente dicha de la práctica permitiendo confrontar el 

conocimiento con lo que sustenta buscando el fortalecimiento del aprendizaje de 

los estudiantes, dentro de un ambiente dinámico, asimismo, Contreras y Zuñiga 

(2017), manifestaron que la acción influyente en el proceso evaluador, enriquece a 

la retroalimentación del aprendizaje, facultando mediante un actuar reiterativo del 

estudiante, la minimización de la verosimilitud a llegar a obtener resultados malos, 

es decir, que la práctica reflexiva incide sobre el fortalecimiento del aprendizaje al 

considerar la expectativa del mismo. 
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Cabe señalar, que los docentes de las instituciones educativas públicas de 

nivel primaria de Ocongate, han manifestado en su mayoría tener disponibilidad 

para ofrecer retroalimentación constante, pero ello no revise respuesta positiva 

debido a que existen estudiantes que alegan en todo momento no poseer 

dispositivos que faciliten dicha actuación, por tanto se evidencia  una problemática, 

asimismo, se hace uso de diversidad de instrumentos para dicho fin que son 

proporcionados a los estudiantes con antelación para que tengan presente que 

criterios se evaluarán, también se han considerado la demanda e interés de los 

estudiantes al realizar la planificación con anticipación.  

En referencia al objetivo específico 3, que consistió en determinar la 

influencia de la práctica docente en la motivación hacia el aprendizaje, se pudo 

evidenciar que en el informe de ajuste la significancia fue inferior al margen de error, 

por tal motivo se pudo aseverar que el modelo de regresión logística es plausible, 

además, que estadísticamente la práctica pedagógica es predictora de la dimensión 

motivación hacia el aprendizaje, además tal aseveración es confirmada por los 

valores de la prueba de Pseudo R2, permitiendo concluir que la práctica reflexiva 

explica según Cox y Snell el 12,1 % de la motivación Hacia el aprendizaje y para 

Nagelkerke el 22,7 %, en tal motivo se puede afirmar que práctica reflexiva 

constantemente ejercida por el docente causa efecto sobre la motivación hacia el 

aprendizaje. 

Dichos resultados guardan similitud con los de Arrieta (2017), quien 

manifestó que al analizar e identificar factores percibidos por los docentes sobre el 

aporte de la retroalimentación al valorar algunas actividades durante el cambio 

sobre el proceso de enseñanza aprendizaje, se obtuvo que la implementación de 

herramientas que apoyen el proceso, como rúbricas con criterios claros alineados 

a lo que se quiere evaluar  difundidos a los estudiantes con antelación, se pudo 

afirmar que hubo una tendencia positiva, reconociendo a la retroalimentación como 

factor motivacional para el aprendizaje, los cuales son pertinentes , ya que en tales 

herramientas se establecen las debilidades, fortalezas y además, se puede sugerir 

estrategias que permiten que se mejore a partir de recomendaciones con críticas 

constructivas permitiendo al estudiante identificar, como fortalecer su aprendizaje, 

motivándolo para que consolide su aprendizaje.  
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Al respecto, Gonzales et ál. (2018), que la motivación se relaciona con el 

aprendizaje debido a que existen tres factores de incentivos, cuyo propósito 

básicamente es el de activar, enfocar y desarrollar la concentración del estudiante, 

asimismo, mencionó que la motivación es sostenida por trabajos o experiencias 

desafiantes motivando a los estudiantes de manera extrínseca, permitiendo que 

ejerzan control sobre ellas generando curiosidad. En tal sentido, el factor 

motivacional es importante debido a que contribuye positivamente a que las metas 

propuestas referente al logro de los aprendizajes se consolide, enfrentando al 

estudiante a variadas experiencias de aprendizajes o desafíos naturales. (López y 

Sánchez, 2016). 

Asimismo, mencionar, que los docentes han manifestado que motivan a los 

estudiantes para mantenerlos atentos y de esa manera desarrollar la actividad 

programada, y por medio de dichas actividades generar  curiosidad motivándolos 

intrínsecamente, desarrollados con interés, incentivándolos con frases 

motivacionales generando que desarrollen su autonomía, ofreciéndoles 

oportunidad para que reflexionen sobre su aprendizaje, promoviendo su capacidad 

para gestionar y regular su aprendizaje, de manera creativa como crítica.  

Por último, sobre el objetivo específico 4, basado en determinar la influencia 

de la práctica reflexiva en la dimensión desarrollo de la metacognición, se pudo 

afirmar que en el informe de ajuste el valor de la significancia fue menor al margen 

de error, por tanto se determinó que la práctica reflexiva en términos estadísticos 

es predictora del desarrollo de la metacognición, los cuales fueron reafirmados por 

los valores de la prueba de Pseudo R2, donde tales valores permitieron aseverar 

que la práctica pedagógica explica según Cox y Snell el 31,5 % del desarrollo de la 

metacognición y para Nagelkerke el 42,6 %, en conclusión, la práctica reflexiva 

tomada como herramienta constante para la mejora de la labor docente causa 

efecto positivo sobre el desarrollo de la metacognición. 

En relación a los resultados, Cutipa (2020), manifestó que el desarrollo 

profesional del docente, al incorporar competencias acordes con el avance de la 

tecnológica como son los recursos y herramientas tecnológicas tienen efecto sobre 

la retroalimentación formativa, debido a que en el informe de ajuste, la significancia 

fue menor a 0,05; asimismo, Cox y Snell permitieron afirmar que el incorporar 
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competencias digitales a su desarrollo docente explica el 30,6 % de la 

retroalimentación formativa y para Nagerlkerke el 37,1 %,  además, manifestó que 

la competencia digital es de gran necesidad en la presente situación donde la 

educación presencial ha tenido que ser dejada de lado, implementándose una 

educación a distancia donde se debe de poseer competencias acordes con dicha 

modalidad, por tal motivo, el uso de recursos tecnológicos que permitan 

comunicarse e interactuar con los estudiantes permiten que se fortalezca el proceso 

de evaluación. 

 Asimismo, Rivas (2008), dio a entender que el estudiante debe realizar 

metacognición, con el fin de discernir con lo que está aprendiendo y aquello que 

tiene necesidad de reforzar y comprender, haciendo uso de métodos pertinentes. 

Además, Castro (2017), manifestó que el desarrollo de la metacognición es la 

generación de condiciones que abren la posibilidad a que el estudiante cuestione 

su aprendizaje, como va aprendiendo, para que puede utilizar lo que ha aprendido, 

identificando posibles dificultades como la facilidad que el posee al procesar la 

información. 
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VI. CONCLUSIONES 

Primera: Sobre los resultados del objetivo que consistió en determinar la 

influencia de la práctica reflexiva en la retroalimentación formativa, se pudo afirmar 

que el modelo de regresión es plausible, debido a que el valor de significancia fue 

inferior al margen de error, permitiendo concluir que la práctica reflexiva es 

predictora de la retroalimentación formativa, además, el valor de Pseudo R2, de 

Cox y Snell confirmó que la práctica reflexiva explica el 16,4 % de la 

retroalimentación formativa, y para Nagelkerke el 35,0 %. Asimismo, manifestar que 

la práctica reflexiva ejercida por el docente causa efecto positivo sobre la 

retroalimentación formativa.  

Segunda: Sobre los resultados del objetivo que consistió en determinar la 

influencia de la práctica reflexiva en la gestión del error, se pudo afirmar que el 

modelo de regresión es plausible, debido a que el valor de significancia fue inferior 

al margen de error, permitiendo concluir que la práctica reflexiva es predictora de 

la gestión del error, además, el valor de Pseudo R2, de Cox y Snell confirmó que la 

práctica reflexiva explica el 15,2 % de la gestión del error, y para Nagelkerke el 48,2 

%. Asimismo, manifestar que la práctica reflexiva ejercida por el docente causa 

efecto positivo sobre la gestión del error.  

Tercera: Sobre los resultados del objetivo que consistió en determinar la 

influencia de la práctica reflexiva en el fortalecimiento del aprendizaje, se pudo 

afirmar que el modelo de regresión es plausible, debido a que el valor de 

significancia fue inferior al margen de error, permitiendo concluir que la práctica 

reflexiva es predictora del fortalecimiento del aprendizaje, además, el valor de 

Pseudo R2, de Cox y Snell confirmó que la práctica reflexiva explica el 17,6 % del 

fortalecimiento del aprendizaje y para Nagelkerke el 29,6 %. Asimismo, manifestar 

que la práctica reflexiva ejercida por el docente causa efecto positivo sobre el 

fortalecimiento del aprendizaje.  

Cuarta: Sobre los resultados del objetivo que consistió en determinar la 

influencia de la práctica reflexiva en la motivación hacia el aprendizaje, se pudo 

afirmar que el modelo de regresión es plausible, debido a que el valor de 

significancia fue inferior al margen de error, permitiendo concluir que la práctica 

reflexiva es predictora de la motivación hacia el aprendizaje, además, el valor de 
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Pseudo R2, de Cox y Snell confirmó que la práctica reflexiva explica el 12,1 % de 

la retroalimentación hacia el aprendizaje y para Nagelkerke el 22,7 %. Asimismo, 

manifestar que la práctica reflexiva ejercida por el docente causa efecto positivo 

sobre la motivación hacia el aprendizaje.  

Quinta: Sobre los resultados del objetivo que consistió en determinar la 

influencia de la práctica reflexiva en el desarrollo de la metacognición, se pudo 

afirmar que el modelo de regresión es plausible, debido a que el valor de 

significancia fue inferior al margen de error, permitiendo concluir que la práctica 

reflexiva es predictora del desarrollo de la metacognición, además, el valor de 

Pseudo R2, de Cox y Snell confirmó que la práctica reflexiva explica el 31,5 % del 

desarrollo de la metacognición y para Nagelkerke el 42,6 %. Asimismo, manifestar 

que la práctica reflexiva ejercida por el docente causa efecto positivo sobre el 

desarrollo de la metacognición 
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VII. RECOMENDACIONES 

Primera: A los directores de las instituciones educativas públicas de nivel 

primaria de Ocongate, motivar de manera constante a la plana docente sobre su 

práctica y gestión considerando el enfoque formativo, para que esa manera exista 

garantía que el docente realice de manera apropiada el proceso de 

retroalimentación formativa, que es de gran necesidad para los estudiantes debido 

a que ellos deben conocer su dificultad y puedan corregir y superar, utilizando 

apropiadamente estrategias dentro de la educación a distancia.   

Segunda: A los directores, tomar en cuenta el monitoreo reflexivo de 

acuerdo a una apropiada ejecución del proceso de retroalimentación formativa, que 

son parte del quehacer del docente, con el propósito de mejorar la labor docente 

durante las clases, generando que se desarrollen estrategias innovadoras de 

acuerdo a los temas que se abordan.  

Tercera: A los docentes de las instituciones educativas públicas de nivel 

primaria de Ocongate, fomentar la autoevaluación, como una estrategia para 

promover la práctica reflexiva, implementando recursos y métodos que promuevan 

reflexionar, y tomar una postura positiva ante las situaciones que se suscitaron en 

su práctica docente, fortaleciendo de esa manera el quehacer docente en el 

ambiente donde se desenvuelva.  

Cuarta: A los docentes, planificar proyectos de manera conjunta que incidan 

en la mejora continua de los resultados respecto a su accionar reflexivo y en la 

práctica del conocimiento pedagógico, que aseguren a los estudiantes mejorar y 

lograr alcanzas mejores aprendizajes.  

Quinta: A los investigadores, incidir en mayores investigaciones que tomen 

en cuenta una o ambas variables, asimismo, realizarlas en otros niveles de 

educación básica como en nivel superior técnico y universitario.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de consistencia 

TÍTULO: Práctica reflexiva y retroalimentación formativa en docentes del nivel primaria de las instituciones educativas públicas de Ocongate. Cusco, 2021 
AUTOR: Bach. Menzala Inquillay Nancy 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 

Problema general:  

PG: ¿Cómo influye la práctica 

reflexiva en la 

retroalimentación en docentes 

del nivel primaria de las 

instituciones educativas 

públicas de Ocongate. Cusco, 

2021? 

 

Problemas específicos: 

PE1: ¿Cómo influye la 

práctica reflexiva en la gestión 

del error en docentes del nivel 

primaria de las instituciones 

educativas públicas de 

Ocongate. Cusco, 2021? 

 

 

PE2: ¿Cómo influye la 

práctica reflexiva en el 

fortalecimiento del 

aprendizaje en docentes del 

nivel primaria de las 

instituciones educativas 

públicas de Ocongate. Cusco, 

2021? 

 

Objetivo General:  

OG: Determinar la influencia 

la práctica reflexiva en la 

retroalimentación formativa en 

docentes del nivel primaria de 

las instituciones educativas 

públicas de Ocongate. Cusco, 

2021. 

 

Objetivos específicos: 

OE1: Establecer la influencia 

de la práctica reflexiva en la 

gestión del error en docentes 

del nivel primaria de las 

instituciones educativas 

públicas de Ocongate. Cusco, 

2021. 

 

OE2: Establecer la influencia 

de la práctica reflexiva en el 

fortalecimiento del 

aprendizaje en docentes del 

nivel primaria de las 

instituciones educativas 

públicas de Ocongate. Cusco, 

2021. 

 

Hipótesis General: 

HG: La práctica reflexiva 

influye significativamente en la 

retroalimentación formativa en 

docentes del nivel primaria de 

las instituciones educativas 

públicas de Ocongate. Cusco, 

2021. 

 

Hipótesis específicas: 

HE1: La práctica reflexiva 

influye significativamente en la 

gestión del error en docentes 

del nivel primaria de las 

instituciones educativas 

públicas de Ocongate. Cusco, 

2021. 

 

HE2: La práctica reflexiva 

influye significativamente en el 

fortalecimiento del 

aprendizaje en docentes del 

nivel primaria de las 

instituciones educativas 

públicas de Ocongate. Cusco, 

2021. 

Variable Independiente: Práctica reflexiva 

Dimensiones Indicadores ítems 
Escala de 
medición 

Niveles o 
rangos 

Reflexión de 
la práctica 

- Estrategias 
metodológicas. 

- Procesos pedagógicos y 
didácticos.  

- Evaluación.  

1, 2, 3, 

4, 5, 6, 

7 

Nunca (1) 
Casi nunca 
(2) 
A veces (3) 
Casi 
siempre (4) 
Siempre (5) 

Bajo: 
20-46 
 
Medio: 
47-73 
 
Alto: 
74-100 
 

Reflexión 
sobre la 
práctica 

- Identificación de 
problemas 
pedagógicos. 

- Manejo curricular.  
- Dominio disciplinar.  

8, 9, 10, 

11 

Reflexión 
para la 
práctica 

- Planificación curricular. 
- Planificación 

estratégica,  
- Planificación de la 

evaluación.  

12, 13, 

14, 15, 

16, 17, 

18, 19, 

20 

Variable Dependiente: Retroalimentación formativa 

Dimensiones Indicadores ítems 
Escala de 
medición 

Niveles o 
rangos 

Gestión del 
error 

- Promoción de la 
comunicación. 

- Escucha la opinión de 
los estudiantes. 

- Valora el error del 
estudiante.   

- Brinda retroalimentación 
individual y grupal.  

1, 2, 3, 
4, 5, 6, 

7, 8 

Nunca (1) 
Casi nunca 
(2) 
A veces (3) 
Casi 
siempre (4) 
Siempre (5) 

Deficiente 
35-81 
 
Moderado 
82-128 
 
Eficiente 
129-175 



 

 

PE3: ¿Cómo influye la 

práctica reflexiva en la 

motivación hacia el 

aprendizaje en docentes del 

nivel primaria de las 

instituciones educativas 

públicas de Ocongate. Cusco, 

2021? 

 

PE4: ¿Cómo influye la 

práctica reflexiva en el 

desarrollo de la metacognición 

en docentes del nivel primaria 

de las instituciones educativas 

públicas de Ocongate. Cusco, 

2021? 

 

OE3: Establecer la influencia 

de la práctica reflexiva en la 

motivación hacia el 

aprendizaje en docentes del 

nivel primaria de las 

instituciones educativas 

públicas de Ocongate. Cusco, 

2021. 

 

OE4: Establecer la influencia 

de la práctica reflexiva en el 

desarrollo de la metacognición 

en docentes del nivel primaria 

de las instituciones educativas 

públicas de Ocongate. Cusco, 

2021 

HE3: La práctica reflexiva 

influye significativamente en la 

motivación hacia el 

aprendizaje en docentes del 

nivel primaria de las 

instituciones educativas 

públicas de Ocongate. Cusco, 

2021. 

 

HE4: La práctica reflexiva 

influye significativamente en el 

desarrollo de la metacognición 

en docentes del nivel primaria 

de las instituciones educativas 

públicas de Ocongate. Cusco, 

2021. 

Fortalecimie
nto del 
aprendizaje.  

- Retroalimentación 
permanente. 

- Participación activa del 
estudiante. 

- El estudiante, como 
centro del proceso de 
aprendizaje,  

9, 10, 
11, 12, 
13, 14, 
15, 16, 
17, 18, 

19 

Motivación 
hacia el 
aprendizaje,  

- Motivación del 
estudiante hacia el 
aprendizaje. 

- Autonomía del 
estudiante en el proceso 
de aprendizaje.  

20, 21, 
22, 23, 
24, 25, 
26, 27 

Desarrollo 
de la 
metacognici
ón  

- Autoevaluación. 
- Identificación de 

dificultad o facilidad. 
- Metacognición.  

28, 29, 
30, 31, 
32, 33, 
34, 35 

Tipo y diseño de investigación Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística a utilizar 

Método: 
Hipotético-deductivo. 
 
Enfoque: 
Cuantitativo 
 
Tipo: 
Aplicado. 
 
Nivel: 
Explicativo.  
 
Diseño: 
No-experimental, transeccional, 
correlacional-causal.   

Población: 
52 docentes.  
 
Tamaño de muestra: 
52 docentes (censal).    

Variable 1: Práctica reflexiva 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: Cuestionario 
Autor: Porras (2020)  
Año: 2021 
Lugar: Ocongate, Cusco.  
 
Variable 2: Retroalimentación formativa 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: Cuestionario 
Autor: Bach. Menzala Inquillay Nancy 
Año: 2021 
Lugar: Ocongate, Cusco.     

Descriptiva:  
El análisis descriptivo ha permitido que se elabore y presente la 
información en tablas de frecuencias y porcentajes que, de manera 
cuantitativa, detallan el comportamiento de las variables y sus 
dimensiones; como la representación a través de gráficos de barras que 
pueden complementar la descripción de las variables de estudio en 
función a los objetivos trazados en el presente estudio.   
 
Diferencial:  
Referente al análisis inferencial, se corroboró que los datos de las 
variables son no normales, por ello, la prueba de hipótesis se dio por 
medio de la regresión logística ordinal, para evidenciar el nivel de 
influencia la variable independiente sobre la dependiente.  
 

 

 

 



 

 

Anexo 2. Operacionalización de la variable independiente: Práctica reflexiva 

 

Dimensión Indicadores ítems 
Escala de 

medición 

Rango de las 

dimensiones 
Rango 

Reflexión de la 

práctica 

- Estrategias metodológicas. 1, 2 

1: Nunca 
2; Casi nunca 
3: A veces 
4: Casi siempre 
5: Siempre  

Bajo:7-16 
Medio: 17-26 
Alto: 27-35 

Bajo: 
20-46 
 
Medio: 
47-73 
 
Alto: 
74-100 
 

- Procesos pedagógicos y didácticos.  3, 4, 5, 6 

- Evaluación.  7 

Reflexión sobre 

la práctica 

- Identificación de problemas 

pedagógicos. 
8, 9 

Bajo: 4-9 

Medio: 10-15 

Alto: 16-20 
- Manejo curricular.  10 

- Dominio disciplinar.  11 

Reflexión para la 

práctica 

- Planificación curricular.  12, 13, 14 
Bajo: 9-20 

Medio: 21-32 

Alto: 33-45 

- Planificación estratégica.  15, 16, 17 

- Planificación de la evaluación.  18, 19, 20 

Adaptado de la propuesta de la Porras (2020).  

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3. Operacionalización de la variable dependiente: Retroalimentación formativa 

 

Dimensión Indicadores ítems 
Escala de 

medición 

Rango de las 

dimensiones 
Rango 

Gestión del error 

- Promoción de la comunicación.   1, 2 

1: Nunca 
2; Casi nunca 
3: A veces 
4: Casi siempre 
5: Siempre  

Deficiente: 8-18 
Moderado:19-29 
Eficiente:30-40 

Deficiente: 
35-81 
 
Moderado: 
82-128 
 
Eficiente:  
129-175 
 

- Escucha la opinión de los 

estudiantes. 
3, 4 

- Valora el error del estudiante. 5, 6 

- Brinda retroalimentación individual 

y grupal. 
7, 8 

Fortalecimiento 

del aprendizaje 

- Retroalimentación permanente. 9, 10, 11, 12 
Deficiente: 11-25 
Moderado:26-40 
Eficiente:41-55 

- Participación activa del estudiante. 13, 14, 15, 16 

- El estudiante, como centro del 

proceso de aprendizaje.  
17, 18, 19 

Motivación hacia 

el aprendizaje 

- Motivación del estudiante hacia el 

aprendizaje. 
20, 21, 22, 23 Deficiente: 8-18 

Moderado:19-29 
Eficiente:30-40 - Autonomía del estudiante en el 

proceso de aprendizaje.  
24, 25, 26, 27 

Desarrollo de la 

metacognición 

- Autoevaluación 28, 29 
Deficiente: 8-18 
Moderado:19-29 
Eficiente:30-40 

- Identificación de dificultad o 

facilidad,  
30, 31, 32 

- Metacognición 33, 34, 35 

Adaptado de la propuesta de Gonzáles et ál. (2018).  

 



 

 

Anexo 4. Instrumentos de recolección de datos 

CUESTIONARIO SOBRE PRÁCTICA REFLEXIVA 
 

Indicaciones. Estimado docente, el cuestionario es anónimo y sus posibles 

respuestas a las preguntas son confidenciales, por lo cual agradezco de antemano 

su participación y su sinceridad, sus respuestas servirán para identificar fortalezas 

como debilidades sobre la motivación laboral docente. Es por ello que se ha 

considerado las siguientes escalas de valoración, de cada pregunta, las cuales 

serán marcadas con un aspa (x), la alternativa que Ud. crea conveniente. 

Valoración 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

N CN AV CS S 
 

DIMENSIÓN/PREGUNTAS VALORACIÓN 

Dimensión 1: Reflexión de la práctica N CN AV CS S 

01. Adecuo algunas estrategias que no fueron programadas 
durante el desarrollo de la sesión en función a la necesidad del 
aprendizaje de los estudiantes.  

     

02. Cuando modifico una estrategia durante el desarrollo de la 
actividad de aprendizaje, este responde al propósito de la 
actividad. 

     

03. Evidencio los procesos pedagógicos en la planificación y 
desarrollo de la actividad de aprendizaje.  

     

04. Desarrollo todos los procesos pedagógicos para el logro del 
propósito de la actividad de aprendizaje.   

     

05. Evidencio los procesos didácticos según la competencia del 
área curricular en la planificación de la actividad de 
aprendizaje.  

     

06. Desarrollo los procesos didácticos para el logro del propósito 
de aprendizaje de la actividad. 

     

07. Utilizo la retroalimentación como un medio formativo en el 
proceso de construcción de los aprendizajes. 

     

Dimensión 2: Reflexión sobre la práctica N CN AV CS S 

08. Al término de las actividades de aprendizaje, reflexiono sobre 
mi práctica pedagógica, reconociendo mis fortalezas y 
dificultades.  

     

09. Registro en un cuaderno de campo los hechos pedagógicos 
más relevantes de mi práctica pedagógica identificando mis 
fortalezas y dificultades. 

     

10. Reflexiono sobre la relación entre las competencias de área, 
competencias transversales y los enfoques transversales 
ejecutados en las actividades de aprendizaje.  

     

11. Poseo el dominio suficiente del campo temático de área 
curricular, según el propósito de la actividad de aprendizaje. 

     

Dimensión 3: Reflexión para la práctica N CN AV CS S 

12. Analizo y utilizo las evidencias que recogí de mi práctica 
anterior en la planificación de otros propósitos de aprendizaje 
para una nueva actividad de aprendizaje.  

     



 

 

13. Cuando elaboro la planificación anual, priorizo las 
necesidades y demandas de aprendizaje de mis estudiantes 
en base al diagnóstico sociolingüístico y psicolingüístico. 

     

14. Cuando planifico la experiencia de aprendizaje, realizo la 
descripción de la situación significativa acorde al contexto de 
los estudiantes.  

     

15. Cuando planifico experiencias de aprendizaje, priorizo las 
necesidades e intereses de aprendizaje de los estudiantes, 
según la situación significativa.  

     

16. Incluyo en la planificación curricular una variedad de 
estrategias didácticas con el propósito de promover el 
desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo de los 
estudiantes.  

     

17. Planifico estrategias didácticas apropiadas y pertinentes 
tomando en consideración los ritmos y estilos de aprendizaje 
de los estudiantes. 

     

18. Defino las evidencias y los productos a evaluar durante la 
planificación curricular.  

     

19. Formulo los criterios de evaluación en función a los 
desempeños priorizados de la actividad de aprendizaje.  

     

20. Elaboro los instrumentos de evaluación para cada actividad de 
aprendizaje.  

     

Adaptado de Porras (2020) 
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CUESTIONARIO SOBRE RETROALIMENTACIÓN FORMATIVA 
 

Indicaciones. Estimado docente, el cuestionario es anónimo y sus posibles 

respuestas a las preguntas son confidenciales, por lo cual agradezco de antemano 

su participación y su sinceridad, sus respuestas servirán para identificar fortalezas 

como debilidades sobre la motivación laboral docente. Es por ello que se ha 

considerado las siguientes escalas de valoración, de cada pregunta, las cuales 

serán marcadas con un aspa (x), la alternativa que Ud. crea conveniente. 

Valoración 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

N CN AV CS S 
 

DIMENSIÓN/PREGUNTAS VALORACIÓN 

Dimensión 1: Gestión del error N CN AV CS S 

01. Utilizo un lenguaje con tono amable y asertivo con mis 
estudiantes. 

     

02. Brindo la confianza necesaria para que mis estudiantes 
puedan desenvolverse adecuadamente y reflexionar sobre 
sus aprendizajes. 

     

03. Valoro el esfuerzo que realiza el estudiante al presentar y 
fundamentar su actividad de aprendizaje. 

     

04. Ofrezco preguntas para que reflexionen sobre mis 
producciones y desempeños. 

     

05. Valoro el error del estudiante como una acción y desafío a 
superar. 

     

06. Reviso oportunamente las evidencias o productos entregados 
de sus estudiantes para comunicarles sobre sus logros y 
dificultades. 

     

07. Brindo una retroalimentación formativa de manera individual y 
grupal. 

     

08. Propicio la retroalimentación entre compañeros de estudio y la 
reflexión a través de preguntas como: sirvió o no mi 
retroalimentación, me hizo pensar, me hizo modificar, me hizo 
pensar distinto respecto a mi trabajo. 

     

Dimensión 2: Fortalecimiento del aprendizaje N CN AV CS S 

09. Muestro disponibilidad para ofrecer retroalimentación 
permanente al estudiante. 

     

10. Ofrezco retroalimentación precisa y especifica durante el 
desarrollo de la actividad de aprendizaje, para lograr el 
propósito del tema. 

     

11. Al planificar las prácticas de retroalimentación formativa, utilizo 
la variedad de instrumentos como cuestionarios, listas de 
cotejo, rúbricas, tarjetas de salida y entre otros. 

     

12. Ofrezco retroalimentación sin excepción y sin exclusión a los 
estudiantes con necesidades educativas especiales. 

     

13. Invito al estudiantado a reflexionar sobre algún aspecto de su 
aprendizaje, el contenido, sus actitudes y sus expectativas. 

     

14. Propicio oportunidades para que el estudiantado sea 
protagonista activo de sus aprendizajes. 

     

15. Considero las expectativas e interés de los estudiantes para la 
elaboración de las experiencias de aprendizaje. 

     



 

 

16. Permito que se generen espacios de discusión grupal, donde 
los estudiantes participen dando a conocer sus puntos de vista 
para fortalecer su aprendizaje. 

     

17. Reviso oportunamente las evidencias o productos entregados 
de mis estudiantes para comunicarles sobre sus logros y 
dificultades. 

     

18. Establezco con claridad objetivos de aprendizaje y criterios de 
evaluación. 

     

19. Ofrezco sugerencias y acompañamiento para que el 
estudiante se direccione hacia el logro del aprendizaje. 

     

Dimensión 3: Motivación hacia el aprendizaje N CN AV CS S 

20. Motivo a los estudiantes para mantener la atención y 
desarrollar la actividad de aprendizaje de manera oportuna. 

     

21. Genero motivación intrínseca a través de actividades o 
experiencias que promueven curiosidad. 

     

22. Propongo actividades desafiantes que motiven al estudiante a 
desarrollarlas con interés. 

     

23. Incentivo a los estudiantes por medio de frases emotivas (“te 
felicito”, “muy bien”, “tú puedes”. 

     

24. Utilizo frases motivacionales para estimular la autonomía en el 
aprendizaje de los estudiantes. 

     

25. Permito que el estudiante construya su propio aprendizaje 
fomentando su creatividad y pensamiento crítico.  

     

26. Promuevo que los estudiantes desarrollen su capacidad para 
gestionar y regular sus propios aprendizajes.  

     

27. Ofrezco oportunidades para que el estudiante reflexione sobre 
sus propios aprendizajes. 

     

Dimensión 4: Desarrollo de la metacognición N CN AV CS S 

28. Fomento la autoevaluación consiente y autónoma del 
estudiante 

     

29. Propicio la autoevaluación sobre su propio desempeño y 
progreso en función a las metas. 

     

30. Genero condiciones que permitan que el estudiante pueda 
preguntarse, a sí mismo, cómo está aprendiendo. 

     

31. Identifico las dificultades y facilidades de aprendizaje que 
presentan los estudiantes. 

     

32. Empleo estrategias pertinentes e instrumentos que permita al 
estudiante identificar sus logros y dificultades de la actividad 
propuesta. 

     

33. Se brinda oportunidad a los estudiantes de autorregular su 
aprendizaje por medio de la metacognición.  

     

34. Promuevo la metacognición durante el proceso de aprendizaje 
que permite fortalecer las capacidades y enriquecer valores y 
actitudes de los estudiantes. 

     

35. Promuevo que el estudiante evalué su propio rendimiento y 
reflexioné sobre sí mismo. 
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Anexo 5. Autorizaciones de las instituciones educativas para publicar su identidad 

en los resultados de la investigación. 

 

 



 

 

   



 

 

  



 

 

 







 

 

 



 

 

 



Anexo 6. Consentimiento informado. 



 

 

Anexo 7. Resultados de prueba piloto - Confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos. 

CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO SOBRE PRÁCTICA REFLEXIVA – PRUEBA PILOTO 



 

 

CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO SOBRE RETROALIMENTACIÓN FORMATIVA – PRUEBA PILOTO 

 

 



 

 

Anexo 8. Validez de los instrumentos de recolección de datos. 



 

 

 

  



 

 

  



 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 



 

 

Anexo 9. Base de datos 



 

 

 

 




