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Prólogo 

 

Este libro presenta la evaluación para los aprendizajes suele ser un 

tema engorroso en la práctica pedagógica, necesita ser comprendido 

desde un enfoque que desarrolle habilidades de reflexión, en 

consecuencia, el objetivo principal de la presente investigación fue 

proponer un modelo de orientación didáctica para promover la 

evaluación formativa en los docentes de la I.E. Ricardo Palma, Sullana 

-2020. La investigación presenta un diseño no experimental de tipo 

descriptivo proposicional, la población estuvo constituida por 30 

estudiantes de educación secundaria. El instrumento utilizado fue un 

cuestionario y fue validado a través de juico de expertos, su 

confiabilidad, según el Alfa de Cronbach, fue de 0,973. El instrumento 

tuvo como propósito recoger información respecto al tipo de 

evaluación que utilizan los docentes con los estudiantes. Los 

resultados descriptivos indican que el 63, 3% se encuentra en el nivel 

de inicio, el 33,3% en proceso y solo el 3,3% en logrado. Se concluye 

que la mayoría de los docentes reflejan en su práctica pedagógica 

evaluaciones que acreditan medición solo de conocimientos, lo cual 

perjudica   que los estudiantes tomen conciencia de sus propios 

aprendizajes, en definitiva, urge que los docentes desarrollen la 

evaluación bajo el enfoque formativo. 
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Introducción 

La evaluación constantemente ha estado presente en el ejercicio 

de la pedagógica de los docentes; sin embargo, este término 

ha dado un cambio importante en los últimos años, pues ya no 

se centra solo en la enseñanza donde el objetivo principal del 

docente era asignarle una calificación al estudiante al final de un 

periodo, con la intención de promoverlo o reprobarlo de grado. 

En la actualidad la evaluación tiene un enfoque formativo; es 

decir el docente retroalimenta en base a los avances y 

dificultades identificadas en los estudiantes, con el propósito de 

generar aprendizajes significativos, desde este enfoque la 

evaluación implica un reto para el docente; ya que requiere 

replantear prácticas monótonas de la forma como se ha venido 

evaluando a los estudiantes (RIos & Herrera, 2020). 

En el contexto internacional, cabe resaltar que debido a la 

coyuntura actual generada por el Covid 19 se hace necesario 

hacer un análisis sobre las formas en las cuales se está 

desarrollando los procesos de evaluación; ya que este tema 

siempre ha sido motivo de debate y mucho más en la coyuntura 

actual. Una encuesta realizada a 102 docentes en Iberoamérica 

durante los meses de abril y mayo de 2020, con respecto a 

recoger información sobre las dificultades identificadas en el 

aprendizaje a distancia, el 22,5% de respuestas estuvo 

relacionada a la evaluación del alumnado, además los docentes 
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manifestaron en muchos casos, que no les resulta fácil hacer un 

seguimiento de las actividades realizadas (Fardoun et al. 2020).  

En el contexto nacional, el sistema de evaluación en el Perú es 

discriminador, porque pretende evaluar de la misma forma a 

todos los estudiantes, cuando es incoherente que todos tengan 

las mismas capacidades para realizar alguna actividad. Si el 

objetivo de la educación es que los estudiantes tengan éxito, 

entonces en necesario que  la evaluación sea individualizadora 

y evitar la competencia, etiquetando siempre a los que no llegan 

al nivel esperado como los fracasados, esto  se evidencia  en las 

famosas evaluaciones censales donde solo 1/3 de los alumnos 

evaluados  alcanzan el nivel satisfactorio y 2/3 de los alumnos 

no logran hacerlo encontrándose en el nivel de inicio y  las 

causas de esta situación recae en el docente porque las 

estrategias de evaluación que viene  utilizando no se ajustan a 

las condiciones particulares de cada estudiante (Thahtemberg, 

2020). 

En el contexto Local, en la I.E. Ricardo Palma – Sullana, en los 

últimos años con respecto a las evaluaciones censales la  Unidad 

de Medición de la Calidad Educativa ( 2019), describe que los 

estudiantes de 5to año  han ocupado en su mayoría el nivel de 

inicio, con un 52% en el área de matemática y 50% en 

comunicación, a esto se suma la observación en aula desde 

escenarios presenciales realizado por los directivos y 

acompañantes pedagógicos a los docentes donde  mayormente 
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se evidencia solo una evaluación de lápiz y papel que se realiza  

al término del proceso de enseñanza, sin considerar los estilos 

de aprendizaje y mucho menos brinda oportunidades para que 

sus estudiantes tomen conciencia de sus logros y dificultades. 

En este contexto, el docente tiene toda la autoridad sobre las 

preguntas que se hacen, los comentarios que se realizan; así 

también se observa que, ante las preguntas de los estudiantes, 

el docente las evade o sanciona las que manifiestan 

incomprensión y si un estudiante pregunta insistentemente el 

docente decide dar repuestas elementales, incluso algunas 

veces incorrectas. 

En las observaciones realizadas desde los entornos virtuales se 

evidencia que la mayoría de los docentes intervienen en dos 

momentos, el primero relacionado al envío de las actividades de 

la estrategia aprendo en casa y el segundo  al recojo de las 

evidencias de aprendizaje, las cuales son revisadas sin 

considerar los criterios de evaluación; es decir las devoluciones 

que hacen los docentes sobre las evidencias generalmente 

refieren a expresiones de aprobación o desaprobación ejemplo: 

poner un visto de bueno o una marca de malo, lo cual no ayuda 

al estudiante para identificar en qué nivel del desarrollo de la 

competencia se encuentra. 

Desde esta perspectiva, de acuerdo con lo observado en aula 

de forma presencial y virtual se infiere que los docentes tienen 

dificultades para comprender el verdadero significado de la 
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evaluación formativa, pensando que solo tiene la función de 

certificar al estudiante. 

Frente a esta situación es importante plantear la problemática 

de contexto con la pregunta general: ¿De qué manera el 

Modelo de orientación didáctica contribuirá en promover la 

evaluación formativa en los docentes de la I.E. Ricardo Palma, 

Sullana - 2020? 

Es fundamental considerar que el  presente estudio se Justifica 

en que  la evaluación de aprendizaje se realiza continuamente  

en las aulas; sin embargo esta tarea pocas veces está orientada 

a beneficiar  que los estudiantes enriquezcan sus aprendizajes, 

porque la mayoría de docentes tienen la convicción que evaluar 

es solo aplicar instrumentos al finalizar un periodo y muchas 

veces los estudiantes la perciben con temor preparándose solo 

para el momento de la evaluación, es por  ello que es necesario 

identificar el enfoque de evaluación que vienen aplicando los 

docentes en su  práctica pedagógica, ya que esta  influye 

considerablemente en el aprendizaje de los estudiantes, por ello  

surge la necesidad de promover la evaluacion formativa,  con la 

finalidad que los docentes perciban la evaluación como un 

proceso sistemático  en el que se recoge información valiosa de 

los estudiantes, para luego tomar decisiones y reajustar su 

proceso de enseñanza aprendizaje.  

Se estableció como objetivo general: Elaborar el modelo de 

orientación didáctica que contribuya a promover la evaluación 
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formativa en los docentes  de la I.E. Ricardo Palma, Sullana-

2020, y entre los objetivos especificos: Caracterizar 

epistemológicamente el proceso de evaluación formativa en los 

docentes de la I.E. Ricardo Palma, diagnosticar el estado actual 

del proceso de evaluación formativa en los docentes de la 

escuela en mención, diseñar el modelo de orientación didáctica 

para promover el proceso de evaluación formativa en  los 

docentes del colegio citado y por último validar el modelo de 

orientación didáctica por medio de juicio de expertos. 

Así mismo se ha determinado como hipótesis general: El 

modelo de orientación didáctica promoverá la evaluación 

formativa en  los docentes  de la I.E.  Ricardo Palma, Sullana 

2020. 

En el ámbito internacional Según Duong (2020), realizó la 

investigación, teniendo como objetivo comprender el impacto 

de la evaluación formativa en la participación y motivación del 

aprendizaje de los estudiantes. El diseño empleado fue un 

método mixto que corresponde a un diseño de triangulación 

para conocer y comprender la práctica de la enseñanza, 

aprendizaje y evaluación en el contexto de formación docente, 

cuya muestra fue de 295 estudiantes. Los instrumentos 

utilizados fueron el cuestionario, entrevistas y grupos focales y 

observaciones de clase para triangular las prácticas actuales de 

profesor alumno. La presente investigación concluyó que la 

evaluación formativa acompañado de estrategias pedagógicas 
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favorecen a que las competencias de los estudiantes se 

desempeñen mejor en sus carreras docentes. 

De igual manera Peña-García (2020), elaboró la investigación 

cuyo objetivo fue identificar la concepción que tienen los 

estudiantes respecto al aprendizaje y evaluación. El diseño 

empleado fue de tipo relacional y aplicada. La muestra fue 

sincrónica y estuvo constituida por 100 alumnos. El instrumento 

utilizado fue una prueba piloto. La investigación concluyó que 

los estudiantes perciben la evaluación como la recopilación de 

información según su dominio en los contenidos de aprendizaje 

y que la evaluación toma importancia en el resultado y no en el 

proceso. 

Así también Reyes (2019), realizó la investigación, teniendo por 

finalidad explicar de qué manera se ha desarrollado la  

evaluación compartida y formativa  en el desarrollo en el colegio  

de  Tres Cantos  (Madrid). El diseño empleado fue de tipo 

descriptivo correlacional, cuya muestra fue 38 alumnos de 4º de 

Educación Primaria. Los instrumentos utilizados fueron la 

evaluación compartida y autoevaluación del alumnado, 

Coevaluación grupal y Aplicación educativa “Classdojo”. En 

esta investigación se concluyó que al aplicar este tipo de 

evaluación supone, ya no solo mejores resultados, si no que los 

niños sean conscientes de su propio aprendizaje, ya que 

participan como protagonistas en su propio proceso de 

evaluación.  
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 Por su parte Pascual-Arias et al. (2019), realizaron la 

investigación teniendo como objetivo conocer la evaluación 

formativa y compartida que se desarrollan en las Instituciones 

de Soria, Segovia, y Valladolid y profundizar en los beneficios 

que brinda en  la formación docente.  El diseño empleado fue 

estudio de caso evaluativo, entendida como la metodología que 

nos permite comprender de manera exhaustiva un tema en 

concreto, cuya muestra fue 261 participantes. Los instrumentos 

utilizados fueron actas de reuniones del seminario y los informes 

de evaluación formativa y compartida desarrollados por los 

participantes. La investigación concluyó que la evaluación 

formativa permitió a los docentes adaptar la enseñanza a las 

necesidades de su grupo-clase y respetar los ritmos de 

aprendizaje de los estudiantes. 

Así mismo Skutil (2018), realizó la investigación, teniendo como 

objetivo resaltar la relevancia  de la calidad de la 

retroalimentación en la educación escolar y conocer cómo los 

docentes utilizan actualmente la evaluación en la práctica 

pedagógica, la muestra fue de 80 profesores con experiencia 

práctica entre cinco y quince años. Los instrumentos utilizados 

fueron la encuesta realizada a través de una entrevista 

semiestructurada para recoger información de cómo los 

docentes perciben las diferentes formas y tipos de evaluación y 

las razones para su uso en la praxis pedagógica. En esta 

investigación se concluyó que los docentes todavía utilizan la 
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evaluación cuantitativa, que casi regularmente complementan 

con formas cualitativas y que la retroalimentación ayuda a que 

los alumnos identifiquen sus errores y aprendan de ellos en el 

futuro.  

De igual forma Estevan et al. (2018), realizaron la investigación 

teniendo como objetivo estudiar los resultados percibidos 

después de una intervención docente en el área de Educación 

Física basada en la evaluación formativa. El diseño empleado 

fue cuasi-experimental, cuya muestra fue 340 participantes 

voluntarios. Los instrumentos utilizados fueron cuestionarios 

para la valoración de la percepción del alumnado, así como 

preguntas individuales para disponer de información referente 

al conocimiento del alumnado sobre las características de la 

intervención docente en evaluación formativa, Las respuestas a 

cada uno de los ítems mantenían una estructura tipo Likert .En 

esta investigación se concluyó que una intervención docente 

centrada en metodología activa-participativa e inclusión de 

evaluación formativa y compartida ayuda  que los futuros 

docentes mejoren su motivación hacia los contenidos del área 

de educación física, estableciéndose una relación causal. 

Según Contreras & Zúñiga (2018), ejecutaron su investigación en 

base al objetivo de caracterizar las formas de retroalimentación 

que aplican los docentes. Su diseño fue de tipo cuantitativo 

descriptivo y exploratorio. La población estuvo constituida por 

158 docentes. Se concluyó que la retroalimentación utilizada 



16 
 

por los docentes está dirigida a explicar o justificar los puntajes 

y calificaciones obtenidas por el estudiante, en tal sentido difiere 

de ser aspecto que fomente mejoras en el aprendizaje.  

Del mismo modo Pasek de Pinto & Mejía (2017), realizaron la 

investigación teniendo como finalidad constituir un proceso 

general para llevar a cabo la evaluación formativa del 

aprendizaje a partir de las prácticas evaluativas que desarrollan 

los docentes en el aula. El diseño empleado fue paradigma 

cualitativo mediante el método etnográfico, cuya muestra fue 

de 38 docentes. Los instrumentos utilizados fueron la 

observación participante y el diario de campo. En esta 

investigación se concluyó que algunos docentes perciben la 

evaluación formativa como actividades de enseñanza 

aprendizaje que son parte de la clase y no constituyen pasos de 

un proceso sistemático.  

Por su parte Segura (2017), realizó la investigación teniendo 

como objetivo fortalecer la práctica evaluativa con aspectos 

relacionados a la función formativa que conlleva a mirar la 

diversidad desde procesos como: la realimentación, 

proalimentación, la sostenibilidad de la evaluación y las barreras 

para el aprendizaje. El diseño empleado fue la investigación 

cualitativa- interpretativa, cuya población fue 21 docentes de III 

ciclo de la educación general básica y la educación diversificada. 

Los instrumentos utilizados fueron: la observación no 

participante y la entrevista de forma no directiva, semiestructura 
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no estandarizada. En esta investigación se concluyó que los 

docentes, aún no logran tener claridad sobre la forma en que se 

lleva a cabo la evaluación de los aprendizajes como parte de la 

función formativa de la evaluación para los aprendizajes.  

Así también Gallardo & Carter (2016), realizaron la investigación, 

teniendo como objetivo analizar los resultados de la 

implementación de un sistema de evaluación formativa en los 

estudiantes  universitario chilenos que cursan la carrera de 

Educación. El diseño empleado fue un estudio de casos con 

utilización de metodología mixta. La muestra son 24 alumnos y 

24 profesores tutores de los centros educativos. Los 

instrumentos utilizados son: lectura y análisis de documentos, 

observación, conversación y narración. En esta investigación se 

concluyó que el sistema de evaluación formativa permite a los 

estudiantes descubrir sus potencialidades y debilidades a través 

de la interacción práctica, además destacar que el grupo de 

alumnos que formó parte de la experiencia obtuvo un excelente 

rendimiento académico. 

En el ámbito nacional según Prado (2020), realizó la 

investigación teniendo como objetivo establecer de qué manera 

se relaciona la evaluación formativa con los logros de 

aprendizaje de las estudiantes de la Institución Educativa 

Edelmira del Pando de Vitarte. El diseño empleado fue de tipo 

no experimental, transversal, correlacional simple, cuya muestra 

fue   5 secciones de estudiantes de 4to de secundaria. El 
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instrumento utilizado fue una encuesta de Tipo Likert. En la 

investigación se concluyó que la evaluación formativa está 

asociada con el nivel de logro esperado de los estudiantes, 

demostrando relación consistente en ambas variables.  

Así también Joya (2020), realizó la investigación teniendo como 

objetivo apreciar prácticas de evaluación formativa realizadas 

por los docentes del nivel secundaria, con el propósito de llevar 

a cabo la retroalimentación en relación a las necesidades de 

aprendizaje. Se utilizó un diseño de investigación acción 

mediante un enfoque cualitativo. La población estuvo 

constituida por docentes y estudiantes de la Institución 

educativa. Los instrumentos utilizados fueron Focus Group, 

monitoreo de sesiones de aprendizaje y conversatorios. El 

estudio concluyó que los docentes utilizan en su práctica 

pedagógica la evaluación formativa, informando permanente a 

los estudiantes sobre sus logros y progresos.  

Por su parte Quintana (2018), trazó como objetivo en su 

investigación: analizar el desarrollo de la evaluación formativa 

de los aprendizajes en el segundo ciclo de Educación Básica 

Regular en una institución educativa estatal de Ate. El diseño 

empleado fue de tipo empírico, con enfoque cualitativo del nivel 

descriptivo. Los instrumentos utilizados fueron la entrevista 

semiestructurada. En esta investigación se concluyó que 

obtener e interpretar las evidencias de aprendizaje son acciones 

que limitan en su propósito, puesto que los docentes las utilizan 
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básicamente para medir el cumplimento de los estudiantes en 

las tareas escolares. 

Así mismo  Portocarrero-Méndez (2017), realizó la investigación 

teniendo por finalidad Implementar estrategias de evaluación 

formativa en las clases de 1er a 5to grado de Primaria del 

Colegio Lincoln. El diseño fue la línea sociocrítica se emplearon 

procedimientos básicamente cualitativos y cuantitativos, cuya 

muestra fue 20 docentes. Los instrumentos utilizados fueron la 

entrevista, la revisión de documentos, la observación a 

docentes. En esta investigación se concluyó que la estrategia de 

evaluación formativa que más se menciona en los documentos 

de planificación es la observación de las tareas de desempeño 

realizadas por los estudiantes. Dichas producciones incluyen 

actividades escritas, gráficas y orales.  

Diversos autores han contribuido con definir las bases teóricas 

de la investigación, es así que desde la teoría cognitiva de 

Piaget citado por Swan, (2005) quien considera que el individuo 

debe desarrollar la autonomía tanto en lo moral como en el 

intelectual; es decir la capacidad de pensar críticamente por sí 

mismo. 

 La teoría de la zona de desarrollo próximo plantada por  

Vygotsky (1978) Citado por Vergara et al. (2019),  manifiesta que 

la  evaluación formativa  es un modelo para el aprendizaje, la 

cual consite en determinar la zona de desarrollo real; es decir lo  

que el  estudiante es capaz de realizar de forma  independiente 
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y lo que es capaz de hacer  con  la ayuda u orientacion de un 

adulto  o compañero que demuestran tener habilidades 

superiores que el alumno, a lo cual se le denomina la zona de 

desarrollo potencial. De acuerdo a esta teoria,  el  avance  

cognitivo de una persona  esta estrechamente vinculado  con  

las interacciones que se dan en su contexto social; es decir el 

aprendizaje se construye  producto  de un proceso participativo 

con su entorno.  

Así mismo Bruner(1976) citado por Pérez-Pueyo et al. (2019), 

refiere que la teoría de andamiaje y evaluación formativa 

corresponde a dos caras de una misma moneda, porque el 

concepto de  andamiaje  hace referencia al apoyo que puede 

recibe el estudiante por parte de los docentes, padres de 

familia,  compañeros y a medida que el estudiante vaya 

construyendo  saberes el andamio se quitará; es decir la 

intervención y la ayuda se irá reduciendo progresivamente de 

acuerdo a los avances que vayan demostrando  los estudiantes,  

además facilita la posibilidad  que tantos docentes y alumnos 

puedan reajustar sus estrategias de enseñanza aprendizaje. 

Dewey citado por Vernaschi (2016), en su Teoría funcionalista 

refiere que los individuos aprenden de forma natural; es decir el 

aprendizaje se logra a partir de las experiencias basadas en la 

vida cotidiana,  más que la transmisión de contenidos 

abstractos, también afirmaba que las personas no llegan al 

colegio  como pizarras limpias donde los docentes escriben 
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lecciones, por el contrario los estudiantes llegan al aula 

intensamente activos y el propósito de la educación es orientar 

estar actividad. 

Ausubel (1968) en su teoría del aprendizaje significativo citado 

por Marion & Leather (2015), considera  que el factor más 

relevante que contribuye en el aprendizaje es lo que el 

estudiante ya conoce; es decir  que para lograr aprender de 

manera significativa la nueva información necesita conectarse  

de forma no arbitraria y sustancial con los saberes previos que 

el estudiante ya posee. Las evaluaciones por lo tanto deberían 

poder determinar no solo quien ha desarrollado conocimientos 

avanzados si no también que permita evaluar estructuras 

cognitivas previas. 

La taxonomía de Bloom (1956) citado por Sadler (1989), refiere 

que es una  teoría diseñada para evaluar el nivel de aprendizaje 

adquirido en un área. Está constituida por una jerarquía de 

habilidades cognitivas, que va desde procesos de orden inferior 

hasta superior. Facilita la evaluación porque cada nivel puede 

ser usado para construir objetivos o propósitos de aprendizaje, 

cabe mencionar que los niveles a usar deberán guardar relación 

con los estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes. A 

medida que se avanza en la taxonomía se encontrarán con 

objetivos mucho más atractivos para el alumno. Esta teoría 

garantizará que los estudiantes adquieran un aprendizaje 

preparativo para el futuro.  
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En efecto, los enfoques constructivistas sostienen que las 

buenas prácticas de evaluación son aquellas que valoran la 

revisión y los procesos de construcción del conocimiento como 

estructuras mentales complejas, también enfatizan el 

aprendizaje con comprensión y la aplicación de conocimiento, y 

no la memorización de hechos y procedimientos aislados (Swan, 

2005). 

Freire (1997) citado por Yi-Huang (2018) destaca que  la praxis y 

el diálogo están estrechamente relacionados. El diálogo 

genuino representa una forma de praxis humanizadora, en el 

cual todos pueden hacer preguntas o expresar sus propias 

opiniones libremente, debiendo los maestros evitar la autoridad 

absoluta para oprimir al estudiante. La principal preocupación 

de Freire es cómo educar a las personas para emanciparse de la 

cultura del silencio y desarrollar una sociedad con visión crítica 

y autónoma de la realidad rechazando contundentemente el 

método bancario, donde los estudiantes se convierten en 

depósitos de recibir, archivar, almacenar y el profesor el 

depositante de contenidos minimizando la capacidad del 

estudiante para pensar críticamente. 

 Perrenoud (2004) , citado Emilio et al. (2019),  quien define que 

la  evaluación es una competencia docente principal y también 

una de las más onerosas y tediosas de la función docente, que 

genera en muchos casos temor  e incertidumbre, de tal manera  
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que se trata de uno de los aspectos en el que más cuesta 

modificar  e innovar. 

El MINEDU ( 2016) propone para la evaluación de los 

aprendizajes, el enfoque formativo, el cual lo define como un 

proceso ordenado en el que se recolecta  y valora  información 

destacada respecto a la progresión de la competencia en cada 

estudiante, con la finalidad de ayudar pertinentemente a 

enriquecer  su aprendizaje. Desde este enfoque la evaluación 

sigue un proceso en el aula que inicia con  la comprensión 

integra de la competencia que se evaluará luego analizar el 

estandar que se espera lograr en los estudiantes, plantear 

situaciones retadoras que generen  disposición en los 

estudiantes y que se enlacen con sus saberes previos, usar 

criterios de evaluación con la finalidad de elaborar instrumentos, 

informar desde un comienzo a los estudiantes sobre los criterios 

en los que serán evaluados, valorar sus evidencias para 

identiifcar el  nivel en el que encuentran y por último hacer 

devoluciones al estudiante que les permitan identificar sus 

logros y avances. 

Asi tambien, Black, y William ( 2009 ) citado por Fraile et al. 

(2020) refieren que es formativa cuando las evidencias recogidas 

de los  estudiantes sirven al docente para tomar decisiones 

respecto al proceso  a continuar en  la enseñanza  aprendizaje. 

Decisiones  que posiblemente son muy acertadas  que las que 

se hubiesen hecho sin haber considerado  las evidencias. En este 
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sentido el docente debe crear escenarios  para acceder a 

recoger  información valiosa  en el estudiante, por ello la 

evaluación no  tiene la funcion  castigadora y sancionadora, por  

el contrario la evaluación tiene la finalidad de ser  una 

herramienta que permite conocer qué están aprendiendo los 

estudiantes, por ese motivo es que las evidencias se buscan con 

el propósito de interpretarlas a partir de criterios de evaluación,  

luego la información se usará para la toma de decisiones en la 

cual están involucrados los docentes y estudiantes. Así tambien 

Rumanová et al. (2020) señala que la evaluación formativa suele 

estar desconectada de la clasificacion de los alumnos y es efizaz  

sólo cuando la información se utiliza realmente  para abordar los 

avances y dificultades  en el trabajo de los estudiantes. 

Desde el enfoque formativo se evalúan las competencias, las 

cuales son definidas como la facultad que tiene un individuo 

para combinar una variedad de capacidades con el objetivo de 

lograr un propósito determinado por lo tanto cabe resaltar que 

la evaluación se basa en el modelo de competencias el cual 

busca satisfacer las exigencias de la educación actual y esto 

debe llevar a que lo miembros de la institución educativa 

reflexionen que las practicas docentes deben ser coherentes 

con los nuevos desafíos de la humanidad. Desde este modelo 

se busca la formación integral de los individuos para su 

autorrealización y contribución a la sociedad, aquí hay entonces 

un gran reto que cumplir: cambiar el paradigma centrado en 
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contenidos para enfocar los procesos de aprendizaje en  base a 

competencias (Tobón et al., 2010). 

En el marco de la evaluación formativa es fundamental que los 

estudiantes logren los  propósitos de aprendizaje, el cual abarca 

competencias, desempeños  de grado y  enfoques transversales 

y que los docentes  deben fomentar a partir de la planificación 

de situaciones o experiencias significativas, cabe mencionar 

también que para que los estudiantes logren los propósitos de 

aprendizaje es importante que los docentes formulen e 

informen  los criterios  de evaluación, que según  MINEDU 

(2016) describen características que se pretende valorar y que 

los estudiantes deberán demostrar en una situación de 

contexto, además están establecidos claramente en los 

estándares del ciclo, a su vez Black et al. (2004) manifesta que 

los criterios deben ser transparentes  y permitir a los estudiantes 

tener una visión clara  de los objetivos de su trabajo. 

Los criterios según Baldwin & Trespalacios (2017) se concretizan 

en los instrumentos de evaluación como: las rúbricas, lista de 

cotejo u otros. Son definidos como herramientas que ayudan a 

determinar el logro alcanzado por los estudiantes respecto a los 

propósitos de aprendizaje. El docente debe elaborar variedad 

de instrumentos con la finalidad de evaluar competencias en  los 

estudiantes  ya sea de forma grupal e individual, además su 

aplicación orientará  la toma de decisiones para mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje  (MINEDU, 2018); sin 
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embargo actualmente las pruebas objetivas son las más usuales 

y tienden a evaluar saberes de memoria distorcionando su 

significatividad (Acebedo- Afanador et al., 2017). 

En el proceso de evaluación formativa es importante valorar las 

evidencias de aprendizaje, las cuales se definen como los 

trabajos, actuaciones desarrolladas por los estudiantes en 

situaciones de aprendizaje, a través de las evidencias  se puede 

identificar lo que el estudiante es capaz de realizar con respecto 

a la progresión de la competencia (Hullender et al., 2015). 

A partir del análisis y valoración de evidencias de aprendizaje  el 

docente decide realizar la retroalimentación cuyo concepto 

nace según Canabal & Margalef (2017) del campo de ingeniería 

de sistemas. Refiere  a la  información que  tiene impacto, que 

origina un cambio sobre un sistema determinado, entonces en 

el campo de la evaluación formativa la retroalimentación es un 

proceso de conversación, interacciones, manifestaciones y 

planteamiento de preguntas, que tiene por finalidad ayudar al 

estudiante a entender sus formas de aprender, apreciar sus 

procedimentos y productos; es decir que autorregulen su 

aprendizaje convertiendose en educandos autónomos. Así 

también para Molin et al. (2020), refiere que  es una forma de 

seguimiento metacognitivo, porque brinda la oportunidad a los 

estudiantes de evaluar su conocimiento y regular su aprendizaje, 

por ello es importante que los profesores conozcan el estado  

real en el que se encuentra los estudiantes con respecto al 
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desarrollo de sus competencias, igualmente Cárcamo (2020) 

sostiene que el feedback es una estrategia  que busca promover 

que el alumno sea informado sobre su avance en el proceso de 

aprendizaje  a través de la entrega oportuna de comentarios, lo 

cual permitie al estudiante cerrar la brecha entre el desempeño 

real y el esperado. 

Cabe mencionar que en el proceso de enseñanza, los docentes 

realizan retroalimentación, pero quizás la que utilizan no 

corresponde al enfoque de evaluación formativa, por ende es 

necesario comprender los diferentes tipos de retroalimentación 

que se desarrollan en el aula, Según Tunstall y Gipps (1996) 

citado por Bizarro et al. (2019) la clasifica en: retroalimentación 

evaluativa tradicional y  es la más usada por los docentes; 

consiste en otorgar  premios, castigos, expresiones de 

aprobación y desaprobación sobre los trabajos del estudiantes, 

también considera la  descriptiva que radica en especificar de 

forma detallada cómo los estudiantes deben mejorar sus trabajo 

ejemplo: “ en este problema lo que te ha faltado  es identificar 

los datos”, y por último la  reflexiva o por descubrimiento donde 

el docente  más que un juez es facilitador de criterios que guía 

al estudiante para qué reflexione y descubra cómo mejorar su 

aprendizaje. 

Con respecto a la variable independiente Jorquera (2010) hace 

mención que los modelos se usan en innumerables disciplinas. 



28 
 

En educación establecen una herramienta útil relacionada con la 

práctica docente. En comparación con los paradigmas tienen 

una jerarquía menor. Los modelos deben evaluarse 

reiteradamente al compararlos con la realidad, es así que el 

modelo didáctico puede servir como referencia para que los 

docentes analicen, comprendan y luego replanteen su práctica 

pedagógica, en busca de lograr mejores interacciones con los 

estudiantes. Manzanares & Sanz (2018), refiere que la 

orientación es un amplio abanico de habilidades o capacidades 

que otorgan caminos, rutas estructuradas dirigidos a individuos 

y a grupos, para  analizar, sintetizar y organizar información, así 

como las habilidades indispensables  para adoptar y llevar a 

cabo las propias decisiones en momentos determinantes en la 

vida. Todos necesitan asesoramiento, compañía y no solo para 

señalar caminos, sino también ir por un momento juntos en el 

itinerario es decir la orientación puede y debe ser un trabajo 

colaborativo de inteligencia práctica donde la reflexión y el 

pensamiento favorecen la forma de una prudencia que no es 

solo teórica. Según Díaz (1998), la didáctica es una disciplina 

primordial para entender, analizar la transformación del trabajo 

en el aula, preferente en la formación docente e indispensable 

en la reforma educativa, además la didáctica es una manera de 

establecer el debate relacionado a las dificultades en la 

enseñanza aprendizaje. Las múltiples propuestas didácticas solo 

son un mecanismo para su reflexión, va a depender que cada 
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docente piense y decida acerca de lo que quiere impulsar y 

generar en un grupo escolar; así como establecer las estrategias 

para lograrlo. 

El modelo de Orientación didáctica se respalda  en las 

siguientes bases teóricas, es así que Otero-Saborido & Vázquez-

Ramos (2019) define que los estándares de aprendizaje 

describen la complejidad de la competencia desde inicios hasta  

finales de la educación básica, refieren a las capacidades que el 

estudiante  pone en juego para resolver una determinada 

situación, cabe agregar lo que señala Dusenbury et al. (2011), 

quien manifiesta que los estándares son las metas para lograr el 

aprendizaje y que los estudiantes necesitan saber y hacer como 

consecuencia de la orientación educativa. 

Para promover la evaluacion formativa es significativo hacer uso 

de las tareas auténticas  Wiggins (1990) citado por Salas et 

al.(2019), las definen como las formas en que los estudiantes  

usan el conocimiento en situaciones concretas de su vida 

cotidiana. Gran parte  de docentes tiene la creencia que la 

escuela es el mundo real, aunque es parte del mismo, pero no 

en su totalidad, por ello la  mayor parte de actividades se 

desarrolllan en el  contexto de la escuela cuando sucede esto, 

los estudiantes pierden  sentido a lo que aprenden 

preocupandose solo en alcanzar califcaciones correctas; así 

tambien Brown Collins y Duguid (1989) citado por Osuna-Acedo 
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et al.(2018), definen que las tareas auténticas se elaboran para 

estimular habilidades de orden superior y la autorregulación de 

la acción cognoscitiva, así también de acuerdo a lo que 

menciona Wiggins (1994) una actividad auténtica tiene las 

siguientes características: propósito; es decir tiene una finalidad 

determinada, destinatarios reales, restricciones e  

incertidumbre: las situaciones a resolver deben tener más de 

una estrategia para la solución,  y  variedad  de recursos 

cognitivos. 

El docente debe ofrecer soporte pedagógico frente a las 

necesidades de aprendizaje identificadas en los estudiantes, por 

esta razón es importante que reflexionen sobre la la calidad de 

retroalimentación que brinda, cabe mencionar  que la estrategia 

denominada “Escalera de Retroalimentación” de Daniel Wilson 

(2002) citado por Dirección Regional de Educación de 

Ayacucho, (2016) es una herramienta eficaz para desarrollar la 

retroalimentación reflexiva y consiste en guiar los dialogos a 

través de cuatro pasos: aclarar, valorar, expresar inquietudes y 

hacer sugerencias. Su aplicación permitirá que los maestros 

atiendan de forma diferenciada a los estudiantes en función de 

los niveles de logro alcanzado, en consecuencia, incrementará 

en ellos la confianza para asumir retos y dificultades. 

El docente cuando planifica y elabora tareas auténticas es 

importante que considere las buenas preguntas, las 
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características que tienen este tipo de preguntas es que son: 

abiertas con la intención de obtener variedad de repuestas, 

indagan la comprensión, estimulan reflexiones profundas 

originando que los estudiantes hagan más preguntas, ayudan a 

los estudiantes a razonar debatir, resolver situaciones de su vida 

diaria. Formular este tipo de preguntas es un gran reto y 

oportunidad para los docentes, porque la mayor parte de 

escuelas en la actualidad están enseñando a los estudiantes a 

no pensar; es decir a responder y plantear preguntas fácticas 

que solo con un dato o un concepto pueden ser respondidas 

(García & Furman, 2014). 

Cabe resaltar que una forma de realizar buenas preguntas, es 

utilizar la metodología socrática que según Launer (2017) es una 

herramienta muy poderosa para generar el pensamiento crítico, 

orientan a los docentes a formular preguntas en vez de dar 

respuestas a los estudiantes. De acuerdo con Kutugata (2018) 

las clasifica en: preguntas conceptuales aclaratorias:  aquellas 

que ayudan a profundizar conceptos,  ejemplo: ¿Por qué dijiste 

eso? preguntas para comprobar conjeturas: busca que los 

estudiantes piensen en presuposiciones no cuestionadas en las 

que apoyan sus argumentos, ejemplo: ¿por qué estas e acuerdo 

o en desacuerdo?, preguntas que exploran razones y evidencia: 

los estudiantes utilizan explicaciones razonadas para apoyar sus 

argumentos ejemplo: ¿ qué evidencia respalda lo que dices?, 

preguntas sobre puntos de vista y perspectivas: los estudiantes 
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deben comprender que hay otras opiniones que también son 

válidas ejemplo: ¿Qué puedes decir sobre esto?, las que 

comprueban implicaciones y consecuencias: los argumentos de 

los estudiantes pueden predecirse ejemplo: ¿cuál es la 

consecuencia de esta hipótesis?, y por último las preguntas 

sobre las preguntas, ejemplo: ¿ cómo aplicas lo que dices en la 

vida diaria? 

La variable evaluación formativa, indica que el 63,3% de los 

alumnos encuestados se encuentra en un nivel de inicio, 

mientras que el 3,3%  solo ha adquirido un nivel logrado; es 

decir la mayoría de estudiantes manifestaron que sus docentes 

desarrollan la evaluación tradicionalista, enfocada netamente en 

medir contenidos y aplicada únicamente al finalizar la unidad de 

aprendizaje, ocasionándoles miedo estrés cuando escuchan la 

palabra evaluación. La dimensión propósitos de aprendizaje, 

indica que el 56,7% de los alumnos encuestados se encuentra 

en un nivel de inicio, mientras que el 10% alcanzó el nivel 

logrado; es decir la mayoría de los estudiantes manifestaron que 

desconocen los propósitos de aprendizaje a lograr en una 

actividad. Se muestra que un 60% de estudiantes se encuentra 

en inicio, mientras que el 13,3% en logrado; es decir más de la 

mitad de las estudiantes manifestaron que generalmente 

desconocen los criterios de evaluación sobre los cuales serán 

evaluados y sí en algunas oportunidades se les informa, estos no 

son comprendidos, la dimensión análisis de evidencias se 
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muestra que un 70% de estudiantes se encuentra en inicio, 

mientras que el 6,7% en logrado; es decir más de la mitad de 

los estudiantes manifestaron que pocas veces tienen 

oportunidades de reajustar las evidencias de aprendizaje y 

mucho menos de emitir juicio sobre los trabajos de sus 

compañeros. 

La dimensión: retroalimentación, el 46,7% de estudiantes se 

encuentra en el nivel de inicio, mientras que el 16,7% se 

encuentra en el nivel logrado, ello significa que los 

encuestados manifestaron que cuando reciben sus trabajos 

corregidos generalmente aparecen comentarios que no les 

ayuda a reajustar sus trabajos, la variable evaluación formativa 

tiene una correlación moderada en 0,539 con respecto a la 

dimensión propósitos de aprendizaje; así mismo tiene 

correlación de 0,719 la cual es alta respecto a la dimensión 

criterios de evaluación, también tiene una correlación muy alta 

de 0,820 en relación con la dimensión análisis de evidencias, 

finalmente se evidencia una correlación moderada de 0, 584 

con relación a la dimensión retroalimentación. Las mismas que 

son significativas al nivel 0,01. Por lo que se evidencia que 

tanto la variable dependiente como sus dimensiones tienen 

correlaciones muy altas en los encuestados de la I.E. Ricardo 

Palma. A partir de los hallazgos encontrados con respecto a la 

variable dependiente evaluación formativa se encontró que el 

63,3% de estudiantes encuestados se encuentran en un nivel 
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de inicio y solo un 3,3% en logrado. Esto quiere decir que la 

evaluación desde el enfoque formativo no es una práctica 

habitual y que solo es aplicada al finalizar un periodo para 

calificar de forma cuantitativa; es decir la mayoría de los 

docentes conciben la evaluación desde un enfoque 

tradicionalista, lo cual sigue teniendo protagonismo en las 

aulas. Estos resultados guardan relación con lo que sostiene 

Peña-García (2020), quien en su investigación encontró que los 

estudiantes perciben la evaluación como la recopilación de 

información según su dominio en los contenidos de 

aprendizaje y que la evaluación toma importancia en el 

resultado y no en el proceso; igualmente Prado (2020) 

concluye  que  hay un buen sector docente que no efectúa la 

evaluación formativa, hecho que se debe mejorar 

gradualmente en la práctica pedagógica, es preciso mencionar 

que estos resultados son similares a los obtenidos por Pasek 

de Pinto & Mejía (2017),quien afirma que en la práctica 

pedagógica pocos docentes  desarrollan  actividades de 

evaluación formativa y quienes intentan realizarlo lo hacen 

desde una aplicación intuitiva y asistemática; es decir no 

constituye parte de un proceso, por el contrario difiere de 

alguna manera con los resultados de estudios encontrado por 

Skutil, (2018), quien en su investigación llega a concluir que los 

profesores ponen cada vez más énfasis a los elementos 

formativos para complementar la clásica evaluación 
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cuantitativa, aludiendo que corresponde absolutamente a los 

estilos actuales en la educación cambiante. En tal sentido bajo 

lo referido anteriormente y al analizar estos resultados 

confirmamos que la evaluación basada netamente en 

contenidos todavía prevalece con mucha fuerza en nuestro 

sistema educativo, lo cual es una realidad urgente de cambiar, 

dependerá de la práctica reflexiva que realice el docente para 

promover la mejora de los resultados educativos. 

Con respecto a la dimensión propósitos de aprendizaje de la 

variable evaluación formativa se puede observar que el 56,7% 

de los estudiantes encuestados se encuentran en un nivel de 

inicio y solo el 3% en un nivel logrado. Esto significa que los 

alumnos manifestaron que los docentes en su mayoría no 

explican los propósitos de aprendizaje a desarrollar en la 

sesión es decir desconocen las competencias con los cuales 

están relacionados los aprendizajes. Estos resultados fueron 

semejantes a los estudios descritos por Acebedo- Afanador et 

al. (2017), quienes encontraron que los estudiantes pocas 

veces comprenden claramente que es lo que presenta el 

docente con las competencias y su relación con los contenidos 

de aprendizaje; sin embargo los resultados  no concordaron 

con los estudios de Quintana, (2018), quien refiere que los 

docentes dan a conocer los objetivos de aprendizaje 

considerando las competencias e indicadores programados. 

Analizando estos resultados podemos confirmar que los 
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docentes algunas veces dan a conocer a los estudiantes los 

propósitos de aprendizaje a desarrollar en una sesión de clase, 

lo cual se puede  inferir que desde su planificación los docentes 

pocas veces identifican las competencias, capacidades y 

desempeños a desarrollar, esto perjudica considerablemente 

la evaluación porque es  en la planificación  donde se define  

el qué, cómo y cuándo evaluar, por ende, tanto la planificación 

y evaluación son dos procesos indesligables. 

Con relación a la dimensión criterios de evaluación de la 

variable evaluación formativa se puede observar que el 60% de 

estudiantes encuestados se encuentran en un nivel de inicio y 

el 13,3% en logrado. Esto quiere decir que los estudiantes 

declararon que habitualmente los docentes no comunican los 

criterios de evaluación y tampoco promueve que se involucren 

en su participación. Estos resultados son corroborados por 

Acebedo- Afanador et al. (2017), quien en sus resultados 

sostiene que los docentes presentan la forma de  evaluación, 

pero lo relacionan con los contenidos, más no  con las 

habilidades que esperan fortalecer o promover  en sus 

estudiantes; además  los estudiantes no entienden claramente 

qué es lo que presenta el docente con las competencias y su 

relación con los contenidos, afectando notablemente sus 

aprendizajes; sin embargo son diferentes a los resultados 

hallados por Reyes (2019), Quien sostiene que los resultados 

en su investigación han sido muy satisfactorios porque los 
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estudiantes conocen desde el primer momento los criterios a 

tener en cuenta, los cuales les sirve para evaluar su proceso de 

aprendizaje; así mismo estos resultados guardan relación con 

los estudios realizados por Portocarrero-Méndez (2017), quien 

refiere que los docentes comunican los criterios de evaluación; 

es decir los estudiantes comprenden lo que se espera de ellos. 

En tal sentido bajo lo referido anteriormente podemos afirmar 

que los docentes algunas veces informan a los estudiantes los 

criterios sobre los cuales serán evaluados frente a diversas 

situaciones planteadas, también se puede inferir que los 

docentes por desconocimiento del significado del enfoque de 

evaluación obvian este paso importante. Esta es una necesidad 

que urge atender, porque la formulación y comunicación de 

los criterios forman parte del proceso de evaluación formativa.  

Con relación a la dimensión análisis de evidencias de 

aprendizaje correspondiente de la variable evaluación 

formativa se observa que el 70% de estudiantes encuestados 

se encuentra en inicio y solo el 6,7% en logrado, ello significa 

que la mayoría de ellos manifestaron que los docentes no 

promueven la autoevaluación y evaluación, es decir no les 

orientan a identificar sus aciertos y errores en su evidencia de 

aprendizaje y tampoco tienen oportunidad para dar opinión 

sobre el trabajo de sus compañeros. Estos resultados  tienen 

similitud con los hallados por Joya, (2020), quien encontró que 

los maestros consideran como evidencias de aprendizaje tener 
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al día los cuadernos de trabajo, descuidando  los procesos 

cognitivos que los estudiantes utilizan para el desarrollo de la 

tarea; así mismo los resultados guardan relación con lo hallado  

por Portocarrero-Méndez, (2017), quien concluye que los 

docentes pocas veces promueven   la  autoevaluación, y  la 

coevaluación en el análisis de las  evidencias de aprendizaje; 

del mismo modo Bizarro et al. (2019), encontró que la mayoría 

de los maestros prefieren no considerar a los estudiantes en el 

análisis de evidencias, porque se pierde la autoridad en el 

aulas; además demanda mucho trabajo; sin embargo los 

resultados mencionados difieren de alguna manera con lo 

encontrado por Quintana (2018), quien concluyó que los 

docentes sí conducen al estudiante a evidenciar su 

aprendizaje; Sin embargo, enfocan su acción básicamente para 

conocer si el estudiante sabe o no sabe, en lugar de 

considerarlas como evidencias que dan referencias sobre el 

desempeño del estudiante y con respecto a la Interpretación 

de las evidencias de aprendizaje, señala que las docentes no 

desarrollan este paso, limitando la efectividad del proceso de 

la evaluación formativa. En tal sentido bajo lo referido 

anteriormente se puede afirmar que los docentes recogen 

evidencias de aprendizajes, pero solo para certificar que el 

estudiante ha cumplido; sin embargo, debe comprender que 

las evidencias recogidas deben ser analizadas e interpretadas 

tanto por el docente y estudiante en función de criterios de 



39 

evaluación; es decir identificar qué logros van obteniendo con 

respecto al nivel esperado de la competencia. Una tarea 

compleja que los maestros necesitan incorporar   en la 

evaluación para los aprendizajes.  

Referente a la dimensión tipos de retroalimentación de la 

variable evaluación formativa se puede observar que el 46,7% 

de estudiantes encuestados se encuentran en un nivel de inicio 

y el 16,7% en logrado; es decir casi la mitad de ellos  

manifestaron que cuando realizan preguntas al docente 

generalmente responden solo con un sí o no y cuando reciben 

las tareas corregidas aparecen solo rayas o check y que pocas 

veces el docente describe o hace comentarios de cómo 

mejorar el trabajo realizado; incluso algunas veces sus 

docentes han brindado información errónea  de algo que es 

correcto; en efecto los docentes practican diferentes tipos de 

retroalimentación; pero la mayoría de ellas no genera reflexión 

en el estudiante. Estos resultados están alineados al estudio 

realizado por Segura (2017), quien encontró que los profesores 

generalmente reducen todo el proceso de evaluación  a la 

simple revisión del cuaderno y califican los trabajos de los 

estudiantes por medio de prácticas tradicionales, dejando de 

lado los procesos de realimentación o también llamada 

retroalimentación, igualmente Contreras & Zúñiga (2018), 

concluye en su investigación que la mayoría de los docentes 

sesga el sentido de la retroalimentación, porque creen que la 



40 
 

realizan haciendo elogios al estudiante o señalando 

puntualmente los errores; sin embargo estos resultados 

contradicen a los hallados por Duong (2020), quien encontró 

que los profesores practican la retroalimentación  diferenciada, 

considerando  las debilidades y fortalezas de los estudiantes 

con la finalidad que les permita mejorar sus competencias, del 

mismo modo Rios & Herrera (2017), concluyen que el proceso 

de retroalimentación permite a los profesores y alumnos 

obtener  información cualitativa y cuantitativa  sobre el grado 

de construcción  y desarrollo de su aprendizaje  de forma 

integral. En tal sentido bajo lo referido anteriormente podemos 

afirmar que algunos  docentes conciben que la  única forma de 

realizar la retroalimentación es señalando solamente los 

errores que el  estudiante ha cometido en sus trabajos, 

consecuentemente esta práctica arraigada del docente 

disminuye la confianza  del estudiante, otros docentes en  el 

intento de practicar la retroalimentación describen 

detalladamente las repuestas de cómo mejorar el trabajo 

reduciendo que el estudiante pueda pensar de manera crítica; 

por ello es necesario que los docentes comprendan que el tipo 

de retroalimentación adecuada tiene como propósito  guiar al 

estudiante para que sean ellos mismos quienes descubran 

como mejorar su aprendizaje. 

A partir de los resultados obtenidos se puede observar que la 

mayoría de los docentes practican modelos técnicos y 
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cuantitativos, perjudicando que los estudiantes asuman la 

responsabilidad de reflexionar sobre los avances y dificultades 

de su propio aprendizaje; por consiguiente los maestros en 

actividad demuestran una limitada práctica de estrategias con 

respecto a la  evaluación formativa; por ello en la presente 

investigación se planteó como propuesta: Elaborar modelo de 

orientación didáctica que contribuya a promover el proceso de 

evaluación formativa en los docentes de la I.E. Ricardo Palma, 

Sullana 2020. Existen estudios que respalda su efectividad es 

así que Pascual-Arias et al. (2019) refiere que luego de la 

aplicación del programa basado  en la evaluación formativa, 

los docentes han renovado su práctica pedagógica, porque 

han considerado las necesidades de aprendizaje de sus 

alumnos, otra ventaja es que tanto docentes y estudiantes 

pueden reorientar el proceso de enseñanza aprendizaje, estos 

resultados tienen similitud con los desarrollados  por Estevan 

et al. (2018) quien manifiesta que durante la aplicación de su 

modelo de evaluación referido a que el alumno participe 

activamente en actividades que implican la resolución de 

problemas desafiantes y retadoras, Influyeron 

considerablemente en la mejora de los aprendizajes 

aumentado la motivación de los estudiantes, igualmente 

concuerdan con los estudios realizados por Gallardo & Carter 

(2016) quienes afirman que la implementación de un modelo  

basado en la evaluación formativa permite al estudiante 
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descubrir las potencialidades  que posee y las debilidades que 

necesita mejorar. De acuerdo con lo mencionado 

anteriormente se confirma que los modelos de orientación 

didáctica son de indudable valor para el pedagogo o docente 

porque contribuye al proceso de desarrollo de tareas 

formativas, potenciando los procesos cognitivos en el 

estudiante: pensamiento, lenguaje, motivación creatividad 

entre otros.  

Con respecto a las bases teóricas utilizadas en la presente 

investigación se evidencia que tiene soporte en las teorías 

constructivistas de Vygotsky, Bruner, Ausubel, Bloom quienes 

sostienen que el alumno tiene un papel dinámico en su 

aprendizaje; además que la interacción con su contexto es 

primordial en la construcción del conocimiento. Las teorías 

mencionadas guardan relación con las utilizadas en los 

estudios realizados por Portocarrero-Méndez (2017) quien 

refiere que el enfoque constructivista sostiene que el individuo 

tiene su propia manera de pensar y deben tener la  

oportunidad de aprender a partir del trabajo grupal, 

observación y experiencias significativas. Así también 

concuerdan con las teorías que utiliza  Joya (2020) en su 

investigación, las cuales refieren a Vygotsky, Bruner, Ausubel, 

Bloom como representantes del modelo constructivista 

destacando que este paradigma tiene ventajas como: 

potenciar habilidades cognitivas, fomentar el pensamiento 
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crítico, considerar los saberes previos de los estudiantes entre 

otros. Asimismo, Buitrago Ramírez et al. (2019) reconocen en 

su investigación los principios constructivistas, los cuales está 

relacionadas a valorar la diversidad de los ritmos de aprender, 

el aprendizaje se vincula con los saberes previos y la 

motivación que logra un individuo cuando reconoce las metas 

que debe alcanzar; sin embargo las teorías utilizadas en los 

estudios mencionados  contradicen a las  descritas por 

Acebedo- Afanador et al. (2017) quienes refieren que la 

evaluación de los aprendizajes tuvo sus inicios en el 

conductismo principalmente con Tyler y Thorndike quienes 

plantean que la evaluación está centrada en lograr resultados 

cuantitativos. En este sentido bajo lo referido anteriormente se 

afirma que si bien es cierto la evaluación se inició en la 

corriente conductista, ésta no debería seguir anclada en la 

práctica pedagógica de los maestros, donde se cree que todos 

los estudiantes piensan igual y aprenden de la misma manera, 

por el contrario debido a los nuevos desafíos que enfrenta la 

educación actual, se hace imprescindible considerar la 

evaluación desde un enfoque formativo, el cual tiene 

compatibilidad con las teorías constructivistas,  considerando 

al estudiante como el protagonista de su propio aprendizaje y 

al docente aquel que  brinda oportunidades con el propósito 

que los estudiantes sigan aprendiendo. 
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Con el objetivo de comprobar la fiabilidad del instrumento 

aplicado, se utilizó el índice de consistencia interna 

denominado coeficiente Alfa de Cronbach, el cual arrojó un 

resultado de 0,973, ello demuestra que los ítems entre sí son 

consistentes. Estos resultados son respaldados por Taber 

(2018) quien  

Expresa que para considerar fiable un instrumento, este debe 

encontrarse con puntaje cerca de 1. De igual manera estos 

resultados tiene soporte científico  con lo que refiere Merino-

Soto (2016), quien considera que  sí la medida de consistencia 

interna de los reactivos o ítems es alta, mayor será la 

confiabilidad o fiabilidad del instrumentos de evaluación. Los 

resultados de la investigación son semejantes a los hallados 

por Otero-Saborido & Vázquez-Ramos (2019) quienes en su 

estudio  también aplicaron el coeficiente de alfa de Cronbach 

obteniendo como puntaje 0,982 en la variable relacionada a la 

evaluación educativa, de igual manera lo aplicó Cárcamo, 

(2020) obteniendo un valor de 0.988. Analizando estos 

resultados podemos afirmar que el coeficiente antes 

mencionado es utilizado por muchas investigaciones, porque 

ayuda a conocer la consistencia interna de los ítems de un 

instrumento. Este libro llega a las siguientes conclusiones: 

después de analizar los resultados obtenidos con respecto al 

tipo de evaluación que practican los docentes en la I.E. Ricardo 

Palma, Sullana los cuales están centrada en la enseñanza, 
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donde el fin solo es aprobar, reprobar y promover, por ello se 

concluye en la importancia de elaborar un modelo de 

orientación didáctica que contribuya a promover el proceso de 

evaluacion formativa  en los docentes. 

Se confirmó que el enfoque de evaluación formativa tiene 

compatibilidad con las teorías fundamentadas de Piaget, 

Vygotsky, Ausubel, Bruner, Bloom, las cuales caracterizan 

epistemológicamente el proceso de evaluación formativa. El 

procesamiento de datos obtenidos a través de la aplicación de 

la encuesta realizada a los estudiantes de 5to año de educación 

secundaria de la I.E. Ricardo Palma, permitió diagnosticar el 

estado actual del proceso de evaluación  que practican los 

docentes, siendo estos alarmantes porque reflejan 

evaluaciones tradicionalistas, contradiciendo al enfoque 

formativo. Con la implementación del diseño relacionado al 

modelo de orientación didáctica se espera promover el 

proceso de evaluación formativa en los docentes, el cual 

contribuirá significativamente a la mejora de los aprendizajes. 
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El modelo de orientación didáctica permitirá que los 

maestros atiendan de forma diferenciada a los estudiantes 

en función de los niveles de logro alcanzado 

   

 El contexto impuesto por la globalización ha generado nuevas 

demandas en el sistema educativo y con ello la necesidad de 

innovar y reformular las practicas evaluativas, por ello la 

evaluación debe ser entendida como un proceso  en el cual se 

recoge y examina información con la finalidad de saber y 

valorar logros y necesidades  del estudiante en el desarrollo de 

sus  competencias y a partir de ello se tomen decisiones 

oportunas que contribuyen a mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje; sin embargo es uno de los problemas más 

complicados de la práctica pedagógica, porque la mayoría de 

los docentes percibe la evaluación como un recojo de 

información  cuantitativa  que se aplica al final de un periodo, 

las causas serían: la incomprensión del enfoque que sustenta 

la evaluación, falta de interés, desconocimiento de estrategias 

pertinentes para desarrollar la evaluación en los estudiantes 

(Rios & Herrera, 2017). 

Esta situación concretamente se evidencia en los docentes de 

las I.E. Ricardo Palma de Sullana, porque al aplicar una 

encuesta a 30 estudiantes del nivel secundario para recoger 

información acerca de cómo realizan la evaluación los 

docentes en el aula, los resultados fueron alarmantes; es así 
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que en lo que respecta a la dimensión propósitos de 

aprendizaje el 56,7% de los estudiantes manifestaron que 

generalmente desconocen las competencias que el docente va 

a trabajar y las actividades presentadas son poco interesantes. 

En lo que respecta a la dimensión: criterios de evaluación el 

60% de los estudiantes manifestaron que los docentes 

generalmente no comunican los criterios sobre los cuales serán 

evaluados y mucho menos participan en su elaboración; así 

también en la dimensión análisis de evidencias el 70% de 

estudiantes encuestados expresaron que sus docentes no les 

ayudan a identificar los aciertos y dificultades en sus trabajos y 

pocas  veces les dan la oportunidad para que emitan opiniones 

sobre el trabajo de sus compañeros y por último en relación a 

la dimensión retroalimentación el 46,7% manifestaron que 

mayormente cuando el docente devuelve sus trabajos no les 

realiza comentarios que les ayude a mejorar, poniéndoles 

solamente un visto o un aspa. 

Partiendo de esta problemática es que se realizará un modelo 

de orientación didáctica para promover la evaluación formativa  

en los docentes de la I.E. Ricardo Palma, Sullana, el cual 

permitirá  que los maestros  atiendan de forma diferenciada a 

los estudiantes en función  de  los niveles de logro alcanzado  

y por consiguiente también  serán beneficiados los alumnos, 

porque se logrará la autonomía en sus aprendizajes al 

reflexionar sobre sus necesidades y logros, además 
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incrementará en ellos  la confianza para  asumir  retos y 

dificultades   

 

I. Objetivos 

General 

• Desarrollar un Modelo de Orientación Didáctica para 

promover la práctica de la Evaluación Formativa en 

los docentes de la I.E. Ricardo Palma, Sullana. 

Específicos 

• Analizar los estándares de aprendizaje como 

referentes fundamentales para la evaluación de los 

aprendizajes. 

• Identificar las características principales de las tareas 

auténticas y de las preguntas socráticas teniendo en 

cuenta su relevancia en el proceso de evaluación 

formativa. 

•  Distinguir la importancia de estrategias, para 

desarrollar la retroalimentación formativa.  

 

El modelo de Orientación didáctica tiene como referente  la 

Didáctica Magna de Comenio (1922) citado por Rincón (2019) 

la cual está orientada a promover el saber reflexivo aplicable a 

la vida en todas sus manifestaciones. La didáctica propone un 

proceso particular para erradicar las prácticas educativas 

punitivas, contribuye hacer más eficiente y consciente la labor 
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del docente, no tanto por lo que va a ser enseñado sino como 

va ser enseñado y al mismo tiempo genera la reflexión en el 

estudiante. 

El modelo constructivista  es  otro fundamento epistemológico  

más influyente en el ámbito de la didáctica, así  lo refiere Swan 

( 2005) quien menciona que el constructivismo hace hincapié 

en el rol activo del estudiante y el docente es  mediador crítico 

como investigador en la toma de decisiones. cuatros son los 

enfoques  en relación  al  Modelo de Orientación Didáctica: el 

enfoque epistemológico de Piaget, quien considera que el  

individuo debe desarrollar la autonomía tanto en lo moral 

como en el intelectual, es decir la capacidad de pensar 

críticamente  por sí mismo, enfoque socio-histórico de 

Vygotsky quien concede al docente  un papel esencial al 

considerarlo facilitador  del desarrollo de estructuras mentales, 

el enfoque de Ausubel que enfatiza la motivación como un 

factor fundamental para que el estudiante demuestre interés y 

el enfoque de Bruner quien sostiene que  el docente, 

estudiante y compañeros deben involucrarse en dialogo 

interactivo para facilitar el desarrollo intelectual. 

 

El presente modelo orientará a los docentes para que puedan 

comprender como se desarrolla el proceso de evaluación 

formativa en los estudiantes y de qué manera tendrían que 

llevarlo a la práctica, teniendo como punto de inicio la 
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planificación, considerando que esta sumada a la evaluación 

son dos procesos indesligables. 

La finalidad del modelo es que los docentes utilicen los 

estándares de aprendizaje del currículo Nacional como 

referentes para la elaboración de los criterios de evaluación y 

para la valoración de las evidencias de aprendizaje, además es 

importante que consideren la planificación y ejecución de 

tareas auténticas, lo cual ayudará a promover en los 

estudiantes el pensamiento crítico. 

El modelo también dará orientaciones precisas respecto a la 

formulación de las preguntas socráticas, la cual facilitará la 

interacción con los estudiantes ya sea en el contexto virtual y 

presencial, además conocerán qué el tipo de retroalimentación 

adecuada es la que se realiza por reflexión. 

 El docente al desarrollar de forma adecuada y pertinente el 

modelo de orientación didáctica logrará que la evaluación de 

los aprendizajes tenga un enfoque formativo; es decir un 

procedimiento sistemático para recoger información 

relacionada a los aprendizajes de los estudiantes, el cual será 

el insumo que tendrá el docente para expresar un juicio de 

valor acerca del progreso de las habilidades a las que ha 

llegado en relación al nivel del desarrollo de la competencia 

(Flórez et al., 2018). 
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La evaluación siempre ha sido un tema controversial para la 

mayoría de los docentes y mucho más ahora en este año 

atípico a causa de la pandemia originada por el covid19. Según 

manifiesta Mollo-Flores & Medina-Zuta (2020) que una de las 

consecuencias del cierre de las Instituciones Educativas es la 

incertidumbre respecto a cómo evaluar;  es decir dudas 

razonables de cómo se debe desarrollar el proceso de 

evaluación ante estas circunstancias de confinamiento y que las 

decisiones que tomen los docentes ya sea en el escenario 

virtual o presencial sean las más acertadas para cada 

estudiante garantizando el desarrollo integral y bienestar del 

estudiante (Cardeña, 2020). 

Actualmente concebir y adoptar una nueva cultura evaluativa, 

implica considerar el error como una oportunidad de 

aprendizaje, el cual será abordado a través de interacción 

comunicativa autentica entre docente y estudiante, 

contribuyendo a ofrecer oportunidades diferenciadas en 

función de sus progresos y dificultades con la finalidad de 

evitar el rezago, la deserción y la repitencia escolar (Pérez et 

al., 2017). 

Considerando esta situación, se plantea el modelo de 

orientación didáctica el cual promoverá que los docentes 

comprendan que la evaluación formativa es el mediador 

didáctico entre la enseñanza y el desarrollo de la personalidad 

combinando un conjunto de capacidades referidas a sus 
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conocimientos, habilidades y actitudes y así enfrentar con éxito 

los retos que la sociedad exige (Aragón, 2016). 
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