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Resumen 

 

El aprendizaje basado en retos (ABR) es una metodología que viene 

implementándose en varias universidades con resultados favorables en el logro de 

competencias. El presente estudio tiene como objetivo interpretar el ABR en la 

evaluación de competencias en estudiantes de Ingeniería Ambiental de una 

universidad privada, Huancayo, 2023. Perteneciendo la investigación a un enfoque 

cualitativo, diseño fenomenológico, nivel hermenéutico; los participantes fueron 9 

estudiantes de la carrera de Ingeniería Ambiental, se aplicó la técnica de entrevista 

y como instrumento se usó la guía semiestructurada a alumnos que experimentaron 

con el ABR, cuyos resultados muestran que el ABR promueve el logro de 

competencias importantes para la vida profesional del estudiante, llevando la teoría 

a la práctica. Se concluye que las principales competencias que se desarrollan son 

el trabajo colaborativo en equipo y la mejora del propio aprendizaje. 

 

 

 

Palabras clave: Aprendizaje basado en retos, evaluación, competencias, 

metodología. 
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Abstract 

 

 Challenge based learning (CBL) is a metodology that has been 

implemented in several universities with favorable results in the achievement of 

skills. The objective of this study is to interpret the ABR in the assessment of skills 

in Environmental Engineering students of a private university, Huancayo, 2023. The 

research belongs to a qualitative approach, phenomenological design, hermeneutic 

level; the participants were 9 students of the Environmental Engineering career, the 

interview technique was applied and the semi-structured guide was used as an 

instrument for students who experimented with the ABR, whose results show that 

the ABR promotes the achievement of important skills for professional life of the 

student, putting theory into practice. It is concluded that the main skill that are 

developed are collaborative teamwork and the improvement of one's own learning. 

 

 

Keywords: Challenge-based learning, assessment, skills, methodology. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La OEI (2020) indica que la educación por competencias está incluida en los 

planes de estudios de los países de Iberoamérica y están dirigidos hacia el 

desarrollo de aptitudes como resolución de problemas, pensamiento crítico, toma 

de decisiones y trabajo en equipo; sin embargo, es importante desarrollar 

conocimientos y aptitudes que logren alcanzar una educación de calidad y 

equitativa. El Foro Mundial de Economía (2023) hace referencia a que los 

estudiantes del futuro deben contar con tres habilidades: la resolución de 

problemas, la colaboración y la adaptabilidad; que les permitirá estar preparados 

para la Cuarta Revolución Industrial. En ese sentido, la UNESCO (2019) hace 

referencia a la necesidad de contar con diversas herramientas que permitan medir 

la calidad del aprendizaje para el 2025 en referencia al logro de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible con miras a elaborar políticas y estrategias para la mejora de 

los planes de estudios, la pedagogía, recursos educativos y demás requisitos para 

el logro de un mejor aprendizaje. 

 

La compañía de tecnología americana Apple inició el uso del término 

Challenge-Based Learning o Aprendizaje Basado en Retos (ABR) como una 

iniciativa corporativa que se extendió como marco de aprendizaje para estudiantes, 

el cual se enfocaba en la resolución de problemas y la participación de actores, es 

decir una metodología práctica y colaborativa (Apple, 2010). En ese sentido, el 

Tecnológico de Monterrey, menciona que el ABR ayuda en la generación de 

vínculos de los estudiantes y su comunidad, trascendiendo el interés de aprender 

a involucrarse para crear impacto en la sociedad por trabajar con casos reales 

(Observatorio del Instituto para el Futuro de la Educación-Tecnológico de 

Monterrey, 2022) 

 

A nivel nacional, universidades peruanas vienen innovando sus estrategias 

de aprendizaje en sus estudiantes con la implementación de métodos que propicien 

el aprendizaje experiencial y colaborativo. Se puede verificar que la Pontifica 

Universidad Católica del Perú (2023), ofrece como parte del modelo formativo de la 

Facultad de Gestión y Alta Dirección, la formación de capacidades como futuro 



2 

 

gestor, indicando que sus alumnos aprenden de gestión a través de las 

metodologías que fomentan el análisis, la gestión y la resolución de problemas 

reales o simulados, interactuando con sus compañeros y bajo la guía docente, 

considerando el ABR como una de estas metodologías para los fines mencionados.  

 

Por otro lado, en la universidad de estudio se ha institucionalizado el ABR 

para su aplicación en diversas asignaturas de las carreras profesionales 

considerándola como una de las metodologías oficiales de su modelo educativo. 

Durante este proceso la universidad se ha encargado de brindar capacitaciones a 

los docentes para que puedan implementarla y se logren las competencias 

establecidas en los sílabos. Se puede observar que estos procesos demandan 

mayor inversión de tiempo y dedicación para el diseño de la experiencia, desde el 

tiempo adicional para aprender y dominar la técnica, así como para las actividades 

propias de la metodología como son la evaluación o retroalimentación, de modo 

que se logren cumplir los propósitos adecuadamente. Toda esta recarga conlleva a 

que algunos docentes apliquen la metodología de forma automática, obviando 

algunos procesos importantes para ahorrar tiempo. De otro lado, se ha observado 

que los alumnos se sienten saturados de actividades, ya que en algunos casos 

deben realizar más de un reto por semestre o incluso más actividades con 

metodologías similares, haciendo que los trabajos grupales terminen siendo 

desarrollados solo por algunos de los miembros del equipo. En ese sentido, es 

necesario ver desde la posición del alumno que tan factible se hace para ellos el 

uso del ABR, si la implementan respetando cada una de las etapas, si consideran 

que facilita su proceso de aprendizaje o, por el contrario, esto demanda mayor 

esfuerzo para ellos. Realmente están adquiriendo las competencias necesarias 

para su campo laboral profesional a través del ABR y los docentes pueden evaluar 

las mencionadas competencias.  

 

En ese sentido se planteó la siguiente interrogante: ¿Cómo interpretar el 

ABR en la evaluación de competencias en estudiantes de Ingeniería Ambiental de 

una universidad privada, Huancayo, 2023?, además de los problemas específicos: 

¿Cómo implementar  el desafío en la evaluación de competencias en estudiantes 

de Ingeniería Ambiental de una universidad privada, Huancayo, 2023?, ¿Cómo 
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describir la colaboración en la evaluación de competencias en estudiantes de 

Ingeniería Ambiental de una universidad privada, Huancayo, 2023?, ¿Cómo 

comprobar el proceso evaluativo de competencias en estudiantes de Ingeniería 

Ambiental de una universidad privada, Huancayo, 2023? y ¿Cómo organizar la 

reflexión en la evaluación de competencias en estudiantes de Ingeniería Ambiental 

de una universidad privada, Huancayo, 2023? 

 

Esta investigación se justificó desde un punto de vista teórico en el 

constructivismo o aprendizaje experiencial que lo respaldan. En ese sentido, el ABR 

se viene convirtiendo en tendencia en el proceso de enseñanza- aprendizaje a nivel 

internacional y nacional; es por ello que se debe investigar el impacto y eficiencia 

en el contexto de la educación universitaria, además que dicha información podrá 

ser utilizada por otros investigadores. En el aspecto metodológico, se justifica 

porque el enfoque cualitativo permite explorar a profundidad las experiencias y 

percepciones de los alumnos en el uso del ABR, lo que permitiría realizar la 

interpretación del ABR y como se podría fortalecer la evaluación por competencias. 

En el aspecto práctico, se justifica porque la investigación generará conocimiento 

necesario referente para generar propuestas de implementación similares en otras 

instituciones. 

 

El objetivo general fue interpretar el ABR en la evaluación de competencias 

en estudiantes de Ingeniería Ambiental de una universidad privada, Huancayo, 

2023, planteándose como objetivos específicos; describir la planificación en la 

evaluación de competencias en estudiantes de Ingeniería Ambiental de una 

universidad privada, Huancayo 2023; explicar el desafío en la evaluación de 

competencias en estudiantes de Ingeniería Ambiental de una universidad privada, 

Huancayo, 2023; emplear la colaboración en la evaluación de competencias en 

estudiantes de Ingeniería Ambiental de una universidad privada, Huancayo, 2023; 

comprobar el proceso evaluativo en la evaluación de competencias en estudiantes 

de Ingeniería Ambiental de una universidad privada, Huancayo, 2023; organizar la 

reflexión en la evaluación de competencias en estudiantes de Ingeniería Ambiental 

de una universidad privada, Huancayo, 2023.  
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II. MARCO TEÓRICO 

 

En el marco de las investigaciones realizadas a nivel internacional, se 

encontró a Féliz-Herrán at al. (2022), quienes desarrollaron una investigación 

básica, en los alumnos del programa de ingeniería del Tecnológico de Monterrey 

del sexto a noveno semestre, teniendo una muestra de 16 alumnos de mecatrónica. 

Para dicho estudio se aplicaron evaluaciones para medir las competencias en el 

uso de una plataforma llamada UAV. Se encontró que el uso de la tecnología 

aplicada permite desarrollar competencias más disciplinares y transversales en los 

futuros ingenieros. 

 

Lara-Prieto et al. (2022), quienes desarrollaron una investigación básica, en 

las carreras de ingeniería del Tecnológico de Monterrey; que buscaba probar si el 

ABR aplicado en estudiantes de los primeros semestres contribuyen al desarrollo 

de competencias que les serán útiles en semestres posteriores, para lo cual se 

propusieron tres retos a 200 alumnos del programa de ingeniería. En dicho estudio 

se encontró que los estudiantes desarrollaron curiosidad y mejora de sus 

habilidades como el pensamiento crítico, trabajo colaborativo, pensamiento 

complejo y solución de problemas. 

 

Joo Ma (2022), desarrolló una investigación básica, cualitativa en un curso 

de diseño de modas de posgraduados en Corea del Sur. Para ello, se incluyó 

evidencia observacional para describir las experiencias de aprendizaje y resultados 

y evaluar los efectos en las competencias de sostenibilidad utilizando un análisis 

de entrevista basada en fundamentos teóricos. Encontrándose que el ABR 

proporciona a los alumnos procedimientos de pensamiento de diseño y habilidades 

creativas y de resolución de problemas, evidenciando que el ABR es un modelo 

pedagógico potencial para el diseño de modas sustentable.  

 

López et al. (2021) desarrollaron una investigación básica, experimental en 

el área de comunicación de la Universidad Europea de Madrid; que buscaba 

comprobar si el ABR mejora las tasas académicas de referencia en programas 

formativos, para ello se trabajó un muestreo censal, usando el estudio de cohorte 
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dinámica retrospectiva comparando dos cohortes: los alumnos que usan el ABR y 

los alumnos que no usan ABR. Se encontró mediante la aplicación de chi cuadrado 

que existen diferencias significativas en las tasas académicas de aquellos 

estudiantes que utilizaron el ABR, incrementándose la mejora entre 2-23% en 

comparación de los que no usaron ABR.  

 

Dieck et al. (2021), desarrollaron una investigación básica, descriptiva en el 

Tecnológico de Monterrey de México, que buscaba evaluar las competencias 

relacionadas al logro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible como parte del 

contenido actitudinal en cursos de electrónica aplicada. Para lo cual se compararon 

dos grupos de alumnos; 61 alumnos de las carreras de ingeniería mecatrónica, 

ingeniería de sistemas digitales e ingeniería biomédica que recibieron la enseñanza 

tradicional y el grupo llamado “semestre 1 con un socio industrial” con 55 alumnos. 

Buscando comparar el nivel de dominio de la competencia impartida: “creación de 

soluciones tecnológicas para dispositivos electrónicos” mediante un proyecto de 

desafío propuesto por el socio industrial. Las dimensiones medidas como parte de 

la competencia fueron: cuestionario de autoaprendizaje sobre contenidos 

conceptuales, la realización de experimentos rápidos, informe de experimento 

rápidos, examen, revisión de videos sobre conceptos e informe y presentación del 

proyecto final para ver qué nivel de logro tienen al finalizar su curso con ambos 

métodos (nivel 1 al 3). En el estudio se encontró que la mayoría de alumnos que 

llevaron el semestre 1 con un socio industrial alcanzaron el nivel 3 respecto a la 

competencia de “creación de soluciones tecnológicas para dispositivos 

electrónicos”, mientras los que recibieron el curso de forma tradicional alcanzaron 

en su mayoría el nivel 2. De lo que se puede inferir que la enseñanza con un socio 

industrial no solo reflejó mejores resultados, sino que el desempeño es un poco 

más uniforme en los alumnos.  

 

Portuguez & Gómez (2020), llevó a cabo la investigación exploratoria, 

cualitativa, con estudio de caso en alumnos de una universidad del Norte de 

México, que buscaba que los estudiantes resuelven desafíos reales globales 

mientras aplicaban sus conocimientos adquiridos durante su entrenamiento 

profesional, para lo cual se consideró una muestra de 20 alumnos seleccionados 
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por conveniencia, quienes llevaron un curso en línea sobre emprendimientos que 

utilizaba ABR. Considerando que sus desafíos deberían considerar los Objetivos 

del Desarrollo Sostenible. Esta investigación encontró que los participantes fueron 

capaces de generar ideas de negocios sostenibles direccionados a solucionar 

problemas locales, nacionales y globales utilizando el ABR como una metodología 

pedagógica colaborativa. 

 

Simón-Chico et al. (2023) llevaron a cabo una investigación básica, cuasi 

experimental en alumnos de educación física de dos colegios de educación 

secundaria de la ciudad de Toledo, España, que buscaba investigar cómo afecta el 

ABR en las necesidades básica psicológicas, las regulaciones motivacionales, 

compromiso y aprendizaje en comparación con la metodología tradicional de 

enseñanza. Para lo cual, se consideró una población de 50 participantes (16 

varones y 34 mujeres) repartidos en un grupo experimental (26 alumnos) y otro 

control (24 alumnos) por 6 semanas donde se desarrollaron conocimientos teóricos 

y habilidades motoras específicas de bádminton. En esta investigación se encontró 

que los alumnos que utilizaron ABR mejoraron su autonomía, competencia y 

relación de satisfacción, así como obtuvieron mejores notas en conocimientos 

teóricos y habilidades motoras específicas de bádminton, demostrando que el ABR 

es una metodología efectiva para lograr motivación adaptativa, resultados 

conductuales y de aprendizaje. 

 

Van den Beemt et al. (2023) llevaron a cabo una investigación básica, de 

estudio de casos comparativo en varios países, que buscaba desarrollar los 

currículos utilizando el ABR como un concepto educativo, considerando a los 

siguientes centros de estudio: Tecnológico de Monterrey en México, Universidad 

Tecnológica de Eindhoven en Países Bajos, Universidad de Ciudad Dublin en 

Irlanda y la Universidad de Shanghai Jiao Tong en China. En esta investigación se 

encontró que en dichas universidades hay un interés por asimilar el cambio en el 

mundo a través de la resolución de los desafíos actuales; por tanto, la 

implementación de ABR es una alternativa para un cambio de paradigma. 
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En investigaciones a nivel nacional se encontró a Aliaga (2022), quien 

desarrolló una investigación básica, correlacional en una universidad pública de 

Lima; que buscaba examinar la conexión entre el aprendizaje que se basa en retos 

y las competencias investigativas de médicos residentes, para lo cual estudió una 

muestra de 25 médicos residentes de Rehabilitación (100% de la población), 

considerando como dimensiones para su evaluación el compromiso, investigar y 

actuar. En este estudio se encontró que la dimensión compromiso e investigar del 

ABR están relacionadas significativamente con el fortalecimiento de capacidades 

investigativas. 

 

Romaní (2021) desarrolló una investigación cuantitativa, de tipo explicativa 

y diseño pre experimental, donde buscaba determinar la influencia del ABR en el 

desarrollo de competencias digitales en estudiantes  de una institución de 

educación superior no universitaria de Ica, para lo cual estudió un grupo muestra 

de estudio fue 21 estudiantes del Programa de Estudios de Secretariado Ejecutivo 

del III Semestre del IESTP Federico Uranga – Ica a quienes se realizó un pre test 

y post test, considerando la dimensiones de entornos virtuales, creatividad, análisis 

y síntesis. En este estudio se identificó una diferencia significativa en la mejora de 

competencias digitales mediante el uso del ABR (diferencia entre el pre test y post 

test Z=-3,93, p=000). 

 

Respecto a las corrientes filosóficas, el ABR se enmarca con el enfoque de 

la teoría constructivista de Piaget (1969), la cual habla del conocimiento que se 

genera a base de las construcciones que hace el sujeto sobre su entorno a partir 

de sus esquemas mentales pre definidos. Además, es importante mencionar que 

esta teoría trata de motivar a los alumnos a tener una participación activa en su 

proceso de aprendizaje. Aunque entre Vigotsky y Piaget hay oposición en sus 

puntos de vista; ambos coinciden en que el ser humano tiene la suficiente 

capacidad para generar sus propios conocimientos. Adicionalmente, Vygotsky 

(1987), menciona que los niños aprenden poco a poco mediante las interacciones 

que tiene en la sociedad, obtienen nuevas y mejores habilidades, es decir se habla 

de un aprendizaje colaborativo.  
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El ABR se considera como un marco de aprendizaje que integra prácticas 

de enseñanza de gran impacto, las cuales incluyen aprendizajes relevantes para la 

vida de los estudiantes, compromiso con la comunidad, aprendizaje global y 

colaborativo dotando a los estudiantes con herramientas para la investigación 

crítica (Carey et al., 2022). Sin embargo; Leijon et al. (2022) consideran que el ABR 

debe ser usado para lograr impactos en la sociedad y no solo como un marco de 

aprendizaje educativo. El ABR es un enfoque pedagógico que se viene 

incorporando en la carrera de ingeniería. Su adecuada implementación dota de 

formación práctica de los alumnos y les permite desarrollar competencias sociales 

tales como trabajo en equipo, toma de decisiones, liderazgo y comunicación 

(Campelo & Robles, 2023).  

 

El ABR es considerado como una de las metodologías denominadas de 

Aprendizaje Vivencial como el Aprendizaje basado en casos, Aprendizaje basado 

en Proyectos y Aprendizaje basado en problemas; diferenciándose de estos porque 

se realiza en contextos del mundo real, siendo sus entornos los mismos centros de 

estudios, barrios o hasta un nivel global (Martinez, 2020). Conde et al. (2019), 

mencionan que el ABR se considera una metodología colaborativa que involucra a 

estudiantes, docentes, expertos y padres de familia en la búsqueda de solucionar 

un problema real. Para esta metodología se requiere proponer una gran idea a los 

estudiantes, idea que debe ser discutida para proponer preguntas guías. Los 

alumnos analizan las preguntas y establecen el reto. El reto es nombrado por los 

alumnos de forma colaborativa donde se involucra del contexto educativo y también 

fuera de él.  

 

A continuación, se definen las subcategorías de la variable ABR; siendo 

estas la planificación, el desafío o reto, colaboración, proceso evaluativo y reflexión. 

La planificación como proceso es definida como una herramienta que suele ser 

utilizada por las personas y las organizaciones para dirigir las relaciones con el 

futuro, siendo una aplicación correspondiente a los procesos de toma de 

decisiones. También es considerada como la definición de objetivos o resultados a 

ser alcanzados o la determinación de los medios para lograr resultados esperados 

(Velarde-Vela et al., 2019). En ese sentido, la planificación se considera como un 
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proceso anticipatorio donde se asignan recursos para alcanzar los fines de una 

organización, en este caso una comunidad educativa (Huanca y Geldrech, 2020). 

 

Desde el punto de vista del aprendizaje-enseñanza, la planificación se refiere 

a las influencias de los profesores sobre los estudiantes que permiten el logro de 

aprendizajes. Existiendo dos tipos; el aprendizaje fundamental, que se elabora 

previo a la interacción de los alumnos-docente, y el regulador, desarrollado durante 

la interacción. Una buena planificación conlleva a un proceso de enseñanza-

educación de calidad. En la planificación se debe establecer previamente el qué 

hacer, el cuándo y el dónde. Siendo necesario seleccionar el medio más apropiado 

para el logro de objetivos, seleccionar los contenidos necesarios, métodos, medios, 

formas de enseñar y hasta la forma de evaluación (Pérez et al., 2019; Alanya-

Beltran et al., 2023). 

 

Para esta subcategoría, se ha planteado tres códigos; contexto, contenido y 

tiempo. El contexto es el conjunto de condiciones sociales, culturales y económicas 

que rodean a una población en un determinado tiempo (Pérez et al., 2019). De otro 

lado, Bonderup et al. (2018), presentan una definición funcional sobre contextos 

aplicable más al campo de la educación, indicando que el contexto tiene dos 

características; la primera característica se refiere al papel complementario del 

contexto frente a la definición de un objeto focal, que si se explicara aisladamente 

no tendría sentido por sí solo. Es decir, el contexto ayuda a completar las 

condiciones que permiten definir y comprender mejor un objeto focal. La otra 

característica funcional del contexto es que este se determina en base a la relación 

que se establece con el objeto focal; es decir, el objeto será el centro del contexto, 

dicha relación es ordenada y organizada, lo que permite codeterminar que 

propiedades circundantes son las que definen el contexto, pudiendo ser desde un 

aula de clases, una región geográfica, alguna entidad política u otro donde no se 

pierda de vista la ubicación central del objeto focal (Panduro-Ramirez et al., 2023). 

 

Sobre el código contenido, nos referimos al conjunto de conocimientos, 

valores y habilidades que se transmiten mediante un proceso específico de 

aprendizaje (Martínez Castellano, 2017) y en cuanto al código tiempo, este hace 
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referencia a la dimensión temporal de hechos y fenómenos de interés en las 

investigaciones (Calleja, 2020). Respecto a la subcategoría reto o desafío; 

Gallagher & Savage (2020), lo definen como una situación problemática del mundo 

real, a lo que Membrillo-Hernández et al. (2021) complementan, que dicho 

problema son básicamente problemas sociales abiertos, en los que los estudiantes 

deben trabajar e intentar encontrar una solución que sea implementable a partir de 

un conjunto de perspectivas diferenciadas. El desafío debe ser alguno de la vida 

real y auténtico que se contextualice con los problemas globales y la realidad local 

(Ambrosi & Hermsen, 2023) 

 

Es necesario aclarar que el desafío se diferencia de los problemas como se 

plantean en las metodologías de “aprendizaje basado en problemas” o “aprendizaje 

basado en proyectos”, porque estos desafíos son seleccionados y establecidos por 

los mismos estudiantes (Pepin & Kock, 2021). Además, se debe mencionar que no 

existe una sola solución o una solución correcta a los desafíos (Membrillo-

Hernández et al., 2021). 

 

Para la subcategoría desafío, se han establecido tres códigos: la Idea 

general, pregunta esencial y el reto. El código idea general, hace referencia a una 

de las etapas del ABR, se considera como aquel concepto o tema amplio o general, 

pero atractivo e importante para los estudiantes, así como de interés social.  Es 

importante que al alumno se le contextualice el tema a abordar y explicar la 

importancia de su estudio (Dirección de modelo educativo de la Universidad 

Continental, 2023). Así mismo; el código pregunta esencial es parte de la 

implementación de la segunda etapa del ABR, considerándose a esta como parte 

de la idea general, pero desde un punto de vista más específico, que permitirá al 

alumno guiar el tema que abordará. Es importante que la pregunta refleje tanto el 

interés de los alumnos, así como las necesidades de la sociedad (Dirección de 

modelo educativo de la Universidad Continental, 2023). 

 

El código reto es la tercera etapa de la implementación del ABR, que vendría 

a ser alguna actividad, situación o tarea utilizada como estímulo para llevar a cabo 

un desafío. Es importante señalar que el reto nace de la pregunta esencial. Así 
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mismo, para que los alumnos aborden el reto, deben ser guiados con acciones 

específicas, que vendrían a ser las preguntas guía, actividades guía y los recursos 

guía (Dirección de modelo educativo de la Universidad Continental, 2023). De 

acuerdo al Servicio de Innovación Educativa de la Universidad Politécnica de 

Madrid (2020), los retos dentro del ABR, se pueden clasificar en cinco tipos: nano-

retos, mini retos, retos curriculares, retos capitales y desafíos estratégicos. 

 

En cuanto a la subcategoría colaboración; el Forest Service U.S. Department 

of Agriculture- USDA (2021) hace mención que Barbara Gray en su libro 

denominado “Colaboración”, la define como un proceso donde los participantes que 

tienen visión distinta de los aspectos de un problema, a pesar de sus diferencias, 

establecen soluciones dentro de sus visiones limitadas de lo que es posible. Así 

mismo, indican que la Regla de la planificación 2012 define algo similar, donde se 

considera a la colaboración como una forma estructurada en la que un grupo de 

personas con intereses variados pueden compartir conocimiento, ideas y hasta 

recursos mientras trabajan conjuntamente de una forma colaborativa en la 

búsqueda un objetivo común. Por su lado, la Australian Council for Educational 

Research (ACER) refiere a la colaboración como una capacidad para coadyuvar 

eficientemente en un grupo. Lo cual habla de la perseverancia, la contribución que 

se logra en forma grupal, valorar la contribución de los demás miembros y la 

resolución de diferencias. Para una colaboración eficaz, es necesario la distribución 

de las tareas que resultará en una suma de esfuerzos (Scoular, 2020). 

 

Para la subcategoría colaboración, se han establecido tres códigos, el 

prototipado, la validación e implementación. El código prototipado, se refiere a la 

acción de elaboración o diseño de un ejemplar en base a la solución planteada para 

el reto. Este producto es creado teniendo en cuenta su viabilidad para probar su 

efectividad. Mientras que el código validación, se refiere a la acción de medición de 

la eficiencia de la alternativa de solución establecida en el prototipado que debe 

desarrollarse en un ambiente controlado. Esta acción puede efectuarse entre pares 

o especialistas. Y, en cuanto al código implementación, es el funcionamiento de la 

solución seleccionada que se realiza en un ambiente real (Dirección de modelo 

educativo de la Universidad Continental, 2023). 
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Respecto a la subcategoría proceso evaluativo, se considera su definición 

en el campo educativo tomando como referencia a Tayler citado por Sandoval et al. 

(2022), quienes indican que la evaluación educativa es aquella en la que se 

comprueban los logros de los objetivos de un programa de estudio. Siendo 

prioritario evaluar la efectividad de la experiencia de aprendizaje impartida más que 

el rendimiento alcanzado por los estudiantes. En ese sentido, Tyler no solo vincula 

la evaluación educativa al desarrollo del currículo, sino que se interesa por la 

relación directa con los aprendizajes reales esperados, logrados por el alumno. Sin 

embargo, con la modernización de la educación, esta definición se mantuvo 

limitada, ya que posteriormente se incluyeron los procesos de valoración de 

enseñanza-aprendizaje y la importancia de la evaluación como generador de 

información para la toma de decisiones, conllevando a una nueva definición, donde 

se entiende a la evaluación es una tarea propia del proceso de enseñanza-

aprendizaje que permite la mejora continua del proceso formativo en los distintos 

niveles.  

 

El objetivo de la evaluación en el ABR no es el resultado de la 

implementación de la o las soluciones, sino el logro de las competencias de los 

estudiantes correcta (Membrillo-Hernández et al., 2021). En ese sentido, se puede 

aplicar la evaluación sumativa y la evaluación formativa, se debe evaluar el proceso 

de adquisición de nuevos conocimientos como la solución propiamente del reto.  

Siendo importante que, desde la etapa de planificación, los alumnos y docente 

establezcan la forma en que se evaluará su solución, teniendo en cuenta el impacto 

de la solución elegida frente al reto desarrollado (Ambrosi & Hermsen, 2023). 

 

De acuerdo al paradigma de educación basada en competencias, en la 

evaluación de aprendizajes se debe considerar los aspectos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales (Aquino, 2022). Durante la implementación del ABR 

se puede ir recabando evidencias de logro de aprendizajes y desempeño a nivel 

individual. Existe una diversidad de instrumentos y técnicas adaptables a esta 

experiencia. Se recomienda no generar muchas evaluaciones individuales, es 

mejor adoptar modelos alternos de autoevaluación y coevaluación para reforzar la 
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gestión del equipo de trabajo (Servicio de Innovación Educativa de la Universidad 

Politécnica de Madrid, 2020). 

 

Respecto a esta subcategoría, se han establecido tres códigos: instrumentos 

de evaluación, coevaluación y autoevaluación. En relación al código instrumento de 

evaluación, Aquino (2022) indica que se trata de una herramienta específica que 

usa una determinada técnica de evaluación para recopilar datos sistematizados y 

objetivos. También se podría considerar como un recurso para operativizar la 

evaluación o como el medio o elemento que permite verificar el cumplimiento de los 

objetivos planteados. Adicionalmente, se debe precisar que los instrumentos deben 

ser prácticos y flexibles para el alumno guiándolo a mostrar adecuadamente sus 

conocimientos. En esa línea, Aquino (2020) considera que los instrumentos como 

acción de observar directamente al alumno, observar el grupo, autoevaluarlos, 

revisar trabajos personales y de equipo, coevaluar entre otros. 

 

Sobre el código coevaluación, Ponce y Marcillo (2020), manifiestan que es 

un proceso a través del cual, profesor y alumno realizan el análisis y valoración 

colaborativa, conjunta y consensuadamente sobre las acciones y productos de los 

alumnos. También se le conoce como evaluación de pares y existen dos tipos de 

coevaluación; la evaluación cualitativa que resulta en una nota numérica, sin 

retroalimentación, por ende, sin alguna posibilidad de que el alumno identifique sus 

errores y pueda mejorarlos. De otro lado, está la coevaluación formativa, donde se 

brinda retroalimentación participando tanto docente y alumnos (Alarcón-del-Amo & 

Alarcón-del-Amo, 2022); mientras el código autoevaluación, es la modalidad de 

evaluación donde cada alumno valora alguna acción en específico o su avance en 

algún momento específico de su aprendizaje (Ponce y Marcillo, 2020). La 

autoevaluación permite autoanalizarse y aporta autoconocimiento después de 

desarrollar algún trabajo, tarea o práctica en el que se ejecutaron un conjunto de 

acciones para lograr un objetivo pedagógico establecido (Moreno, 2023). 

 

Chang (2019) en su investigación, define la subcategoría reflexión como un 

proceso de personalización y comprensión de contenidos, procesamiento y 

racionalización de lo aprendido. Mediante la reflexión, uno puede contar su propia 
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experiencia en una perspectiva más amplia que permite ver una figura más grande. 

En esa línea, Peitz et al. (2021) mencionan que la reflexión en educación, se 

considera una competencia referida a la capacidad de relacionar conocimientos 

teóricos con conocimientos prácticos. Esta competencia también trabaja la revisión 

y justificación de las acciones y decisiones del individuo en un contexto pedagógico 

que permite el logro de aprendizajes consciente mediante el cual se desarrolla 

también la personalidad. Ambrosi & Hermsen (2023) indican que dentro del ABR es 

importante implementar la reflexión personal del proceso de aprendizaje, 

profundizar en la reflexión le permite al estudiante valorar los nuevos conocimientos 

aprendidos, la adquisición de habilidades o el cambio de pensamiento que fueron 

como resultado de la experiencia desarrollada. 

 

Para la subcategoría reflexión, se tiene tres códigos: retroalimentación, 

mejora continua y beneficios. El código retroalimentación se refiere a una etapa 

importante de los programas educativos y de capacitación porque permiten 

expandir las potencialidades de los alumnos, incrementando el nivel de conciencia 

de sus fortalezas, los aspectos a mejorar y la identificación de acciones para 

mejorar su desempeño. La retroalimentación conlleva a la reflexión, siendo 

necesaria para el logro de competencias, apoya el proceso de autoevaluación y 

brinda información de calidad a los maestros para mejorar el nivel de enseñanza 

de los docentes y mejorar el nivel de aprendizaje de los alumnos, proporciona la 

oportunidad para reducir la brecha entre lo que se espera aprender y lo que 

realmente se aprendió. Para ello, el aprendizaje debe ser interactivo, generándose 

un diálogo entre docente y alumno (Obilor, 2019). 

 

Sobre el código mejora continua, Sayas (2022) hace referencia a esta como 

una filosofía proveniente de los negocios que se refiere a la consecución de 

ventajas competitivas a través de la mejora de los niveles de la calidad en los 

productos y en la gestión tanto estratégica como operativa de procesos a través de 

la inclusión de pequeños y constantes cambios de manera sistémica. Que en 

referencia a la subcategoría reflexión, sería un efecto derivado de este, ya que 

como manifiesta Piaget (1969) a través de la reflexión se logra la optimización del 

aprendizaje, la reflexión tiende a mejorar el conocimiento y logro de competencias 
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que mueven la conducta y en cuanto al código beneficios, en este caso hace 

referencia a las bondades o ventajas de la aplicación del ABR. Entre esto beneficios 

están la comprensión de problemas, la comunicación, colaboración, acercamiento 

a la realidad de la sociedad, fortalecimiento de la conexión de saberes del aula y su 

entorno y aprendizaje de procesos de investigación (Dirección de modelo educativo 

de la Universidad Continental, 2023). 
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo y diseño de la investigación  

 

Esta investigación es del tipo básica, ya que según Hernández & Mendoza 

(2018), la investigación básica o llamada investigación pura o fundamental, se 

centra en la obtención de nuevos conocimientos y comprensión de fenómenos en 

sí mismos, sin tener una aplicación práctica inmediata; así mismo, este tipo de 

investigación se realiza con el objetivo de desarrollar teorías y modelos explicativos. 

En ese sentido, esta investigación se enmarca en una investigación con enfoque 

cualitativo porque se basará en la recolección y análisis de datos no numéricos, 

pudiendo ser observaciones, entrevistas y análisis de documentos. Se busca 

explorar la complejidad y diversidad de los fenómenos y eventos, y se enfoca en el 

significado que las personas dan a sus experiencias. En este tipo de 

investigaciones, el investigador juega un papel activo en la construcción del 

conocimiento y utiliza el enfoque inductivo para descubrir patrones y temas 

emergentes en los datos. 

 

En cuanto al diseño, este es fenomenológico porque se buscó comprender 

la experiencia subjetiva del individuo o grupo de individuos mediante la descripción 

o caracterización de datos detallados sobre sus vivencias personales y vivencias 

compartidas. Se fundamenta en la filosofía fenomenológica que postula que la 

esencia de la realidad se encuentra en la percepción que los individuos tienen de 

ella. Este diseño se desarrolla mediante entrevistas intensivas con un pequeño 

grupo de participantes, que son seleccionados en función de su conocimiento o 

experiencia acerca del fenómeno a investigar (Castillo, 2020; Giorgi, 2009). 

 

El nivel de esta investigación es hermenéutico; ya que la información 

recabada atravesó por un proceso donde se hizo uso de la lectura, explicación y 

traducción, con el fin de comprender o interpretar textos. La hermenéutica sostiene 

que la comprensión se logra a través de la interpretación. Los investigadores usan 

técnicas de análisis e interpretación para buscar y descubrir los significados 



17 

 

implícitos en los datos y las experiencias de los participantes, por lo que la reflexión 

es bastante necesaria (Quintana &Herminda, 2019; Mertens, 2012). 

 

3.2 Categoría, subcategorías y matriz de categorización 

 

Esta investigación presenta una categoría; la cual es el ABR, que, a su vez, 

contiene cinco subcategorías: la planificación, el desafío, la colaboración, la 

evaluación y la reflexión. 

 

3.3 Escenario de estudio  

 

Esta investigación se desarrolló en una universidad privada de la ciudad de 

Huancayo, donde se trabajó con alumnos de la asignatura de Gestión de Residuos 

Sólidos de la carrera de Ingeniería Ambiental.  Las edades de los alumnos fluctúan 

entre 19 y 23 años aproximadamente en su mayoría, cuyo nivel socioeconómico es 

medio bajo y medio alto. 

 

3.4 Participantes  

 

Los informantes fueron el grupo de alumnos de la asignatura de Gestión de 

Residuos Sólidos, considerándose como criterios de inclusión a los alumnos que 

han llevado la asignatura de gestión de residuos sólidos en el ciclo 2023-I, haber 

participado en algún grupo de trabajo para la implementación del ABR dentro de la 

asignatura y tener nota aprobatoria sobresaliente en la experiencia de 

implementación del ABR de la asignatura. Además, debieron ser estudiantes que 

durante el ciclo hubieran demostrado dominio y aplicación de las competencias de 

la carrera de Ingeniería Ambiental, y se consideró como criterios de exclusión a los 

alumnos que tenían nota desaprobatoria en la implementación de la experiencia del 

ABR de la asignatura o haber desaprobado alguna vez el curso. 
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3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

 

La técnica considerada es la entrevista a profundidad, esta técnica se 

considera como una conversación entre iguales, donde el investigador y sus 

informantes se reúnen cara a cara, con el fin de que los informantes manifiesten 

sus perspectivas sobre sus vidas, situaciones o experiencias en sus propios 

términos. Para ello, el entrevistador realiza preguntas de exploración, generando 

un ambiente de confianza y tratando de comprender lo que quieren manifestar los 

participantes (Taylor y Bogdan, 1990)  

 

El instrumento utilizado es la guía de entrevista, la cual consiste en una serie 

o lista de preguntas o temas que guían una conversación, de modo que se pueda 

obtener información a detalle y significativa de nuestros participantes. Las 

preguntas que se usan pueden ser abiertas y se pueden incluir varios temas, siendo 

necesaria la flexibilidad para que el entrevistador pueda ahondar en temas de 

acuerdo al desarrollo de la entrevista. Se recomienda que las preguntas se formulen 

con sumo cuidado, considerando características específicas de los participantes y 

del mismo estudio (Rubin & Rubin, 2020). 

 

3.6 Procedimientos 

 

La investigación se desarrolló partiendo de la selección de los participantes 

que estuvieron integrados por alumnos de la asignatura de Gestión de residuos 

sólidos de la facultad de ingeniería de una universidad privada de Huancayo, 

considerando los criterios de inclusión y exclusión establecidos previamente; se 

obtuvo el consentimiento informado de los participantes. Se procedió a aplicar las 

entrevistas a profundidad para recopilar datos utilizando la guía de entrevista, este 

proceso fue grabado como evidencia. Posterior a ello, se transcribieron y analizaron 

los datos recopilados, enfocándose en identificar los patrones, temas y categorías 

emergentes mediante la aplicativo de Atlas ti. Finalmente se procedió a realizar la 

explicación teórica de los resultados obtenidos. 
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3.7 Rigor científico  

 

Esta investigación cuenta con el debido rigor científico ya que se 

consideraron algunas características evidenciables a lo largo de su desarrollo. Se 

mostró dependencia o consistencia lógica, porque se mantuvo la coherencia interna 

de los argumentos y hallazgos de la investigación (Polit & Beck, 2021), 

adicionalmente, este trabajo cuenta con la credibilidad suficiente, credibilidad 

entendida como el grado de confianza que será atribuida a la exactitud y precisión 

en la interpretación de los datos respecto al tema que se estudiará (Lincoln & Guba, 

1985). En ese sentido, para corroborar ello, la investigación podrá atravesar 

procesos de auditabilidad o confirmabilidad, considerándose a estos términos como 

el nivel de transparencia y objetividad con el que se trabajarán los datos de forma 

que puedan ser verificados y rastreados (Shenton, 2004). Por último, los resultados 

tendrán la capacidad de transferibilidad o aplicabilidad, en el sentido que se puedan 

generalizar o aplicar a otros contextos o situaciones (Lincoln & Guba, 1985).  

 

3.8 Método de análisis de datos   

 

Para el análisis de datos provenientes de las entrevistas a profundidad se 

hizo uso del programa ATLAS.TI, el cual segmenta información en unidades de 

significado, codifica datos y relaciona conceptos. Se importaron las grabaciones de 

las entrevistas que se realizaron a los estudiantes y posteriormente se 

transcribieron. Se creó un código temático en el programa ATLAS.Ti por cada tema 

relevante que se consideró en las entrevistas y con ello se codificó cada una de las 

entrevistas en base a los códigos creados anteriormente, anotando la información 

más relevante por cada código creado. Con dichos datos se generaron reportes y 

gráficos generando un panorama general de los temas que surgieron en las 

entrevistas. Asimismo, se analizaron las respuestas de cada entrevista para 

identificar patrones y conexiones en los mencionados códigos temáticos. 

Finalmente se procedió a interpretar los resultados obtenidos, buscando comparar 

y construir relaciones entre códigos temáticos.   
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3.9 Aspectos éticos  

 

Como investigador, durante el desarrollo de este proyecto, se garantizó la 

calidad ética. Para ello se puso en práctica criterios internacionales y nacionales. 

En el plano internacional, se puso en práctica los principios éticos que rigen en la 

investigación, manteniendo el debido rigor científico y coherencia, los valores y la 

integridad (Pérez et al. 2019; Reyes, 2020), respetando la autoría de la información 

y su verificación en el programa Turnitin. También se aseguró la beneficencia, que 

buscó maximizar los beneficios y minimizar los riesgos que pueda acarrear el 

proceso de investigación; se recurrió a la no maleficencia, evitando el daño a los 

participantes; se respetó la autonomía de los participantes, permitiendo que 

decidan informadamente sobre su participación y uso de información en las 

entrevistas; y la justicia, asegurando que los costos y beneficios sean distribuidos 

de manera equitativa (Espinoza y Calva, 2020). Además, se cumplieron y 

respetaron los protocolos establecidos por la Universidad, haciendo hincapié en el 

uso del consentimiento informado y confidencialidad de los participantes; usando 

métodos confiables y seguros para análisis de los datos. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A continuación, se presentan los resultados después de aplicar las 

entrevistas semiestructuradas realizadas a nueve alumnos. Se procedió a 

interpretar las experiencias de los alumnos que utilizaron el ABR como método de 

aprendizaje en una asignatura universitaria para el desarrollo de un tema específico 

de acuerdo a su sílabo. En base a ello se realizó la hermenéutica. 

 

Objetivo 1 (O1): Describir la planificación en la evaluación de competencias en 

estudiantes de Ingeniería Ambiental de una universidad privada, Huancayo 2023. 

 

Figura 1.  

Nube de palabras relacionadas al O1  

 

Nota: Elaborado por la investigadora  

 

La Figura 1 muestra la nube de palabras respecto al objetivo 1, donde se 

identifica que la planificación del reto dentro del ABR es un proceso que debe 

abordar como tema de aprendizaje una solución a un problema real de la sociedad. 

Según lo recogido y mencionado por los alumnos, manifiestan que el caso a 

desarrollarse se trabaja en equipo con la guía del docente cuyo proceso inicia con 

la explicación del docente, quien da las indicaciones de cómo se debe formular el 

reto, como se deben planificar las actividades, como trabajará cada grupo, las 
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zonas o lugares potenciales y el tema general a abordar. Básicamente hablamos 

de una planificación pre establecida por el docente o unilateralmente, donde los 

detalles son definidos en base a criterios propios del docente, quienes son los que 

deciden la duración y plazos de las actividades del reto. 

 

Un aspecto importante que los alumnos refirieron es que, durante la 

planificación, se omite la disponibilidad de tiempo de los estudiantes y la duración 

de la actividad es preestablecida por el docente, sin considerarse su afectación con 

otras actividades o cruce con otras asignaturas que también aplican metodologías 

colaborativas similares a lo largo de todo el semestre. Al ser colaborativa, vivencial 

y realizarse en contextos reales, la metodología del ABR conlleva a los alumnos 

invertir más horas en campo y fuera de las aulas de clase, manteniendo ocupados 

totalmente a los alumnos, con dificultad de cumplimiento de las actividades del 

proceso del ABR por alguno de los miembros del equipo; además, a esto hay que 

sumar que, cada alumno tiene horarios de clases diferentes, algunos llevan 

asignaturas distintas o están en distintos ciclos, complicándose aún más tener 

tiempos libres o disponibles en común para enfocarse en las actividades propias 

del proceso del reto.  

 

Esto podría considerarse en muchos casos como una falta de compromiso 

y responsabilidad por parte de alguno de los integrantes del equipo, teniendo que 

asumir alguien más las responsabilidades del miembro que no puede estar 

presente, recargándose de más actividades e incluso terminar en conflictos 

internos. En ese sentido, durante la planificación del reto hay que considerar el 

tiempo disponible adicional que requieren los alumnos para lograr completar la 

experiencia exitosamente sin interferencias con otras asignaturas que usen 

metodologías similares o que permita una mejor organización y planificación del 

tiempo de los propios estudiantes. Asimismo, no olvidar que además de lo 

mencionado, los alumnos deben ajustar sus tiempos a la disponibilidad y apertura 

de la población o sociedad donde se realiza el reto, restringiendo más su 

disponibilidad horaria y quedando supeditados a los horarios de la población donde 

desarrollarán el reto.  
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Figura 2.  

Red de categorías apriorísticas y emergentes del primer objetivo 

 

Nota: Elaborado por la investigadora 

 

En la figura 2, se muestra que se la subcategoría apriorística planificación 

que considera incluir en esta etapa del ABR el contexto, el contenido y el tiempo. 

Sin embargo, se identificaron dos subcategorías emergentes importantes para 

describir la planificación y es la inclusión de la disponibilidad de tiempo de los 

alumnos y el compromiso de trabajo en equipo.   

 

Pérez et al. (2019) menciona que en la planificación hay influencia del 

docente sobre los alumnos para el logro de las competencias y nos habla que esta 

se realiza previo al qué hacer, cuando y donde. Además, es necesario elegir los 

objetivos, contenidos, métodos, los medios e incluso la evaluación. Sobre la 

disponibilidad de tiempo de los alumnos, encontramos que esta subcategoría 

debería incluirse como una variable de estudio importante en la planificación del 

reto, ya que generalmente esta etapa se desarrolla desde el punto de vista y 

experiencia del docente, bajo sus propios criterios que no consideran las diversas 

situaciones y ocupaciones del alumno, asumiendo que cuentan con el tiempo 

suficiente para concluir cada una de las actividades que pueden comprender 

cumplir un reto. Esto puede ocasionar que haya una sobre exigencia en los 
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alumnos, que además de asistir a clases en las aulas deben invertir más horas y 

recursos para sus estudios, porque deben realizar actividades adicionales fuera de 

los horarios de clases y dependiendo del reto o situación, puede abarcar días, 

semanas o hasta meses. Muchas veces se ve que, para el logro del objetivo, la 

participación de cada miembro del equipo no es homogénea y siempre hay uno o 

dos personas que aportan más al equipo, ya sea en tiempo o recursos.  

 

Como se estuvo indicando, considerar la disponibilidad de tiempo de los 

alumnos es importante desde el inicio, en esa línea, se incluye la sub categoría 

emergente compromiso de trabajo en equipo, ya que al ser el ABR una metodología 

que desarrolla el trabajo colaborativo, debe existir desde las primeras etapas una 

motivación para que el trabajo en equipo tenga éxito y esto va a depender de las 

acciones que cada miembro asuma y cumpla para lograr el reto. Esto sería una 

forma de ayuda memoria para cada alumno tenga siempre presente los 

compromisos que le toquen asumir, pero de una forma bastante clara, específica y 

evidenciable de modo que en el futuro cada quien asuma sus responsabilidades y 

quede registrado o por escrito cada una de ellas. Incluso podría servir como un 

instrumento de evaluación y seguimiento de logro de competencias, ya que este 

permitiría evaluar el nivel de responsabilidad o trabajo en equipo. 

 

Objetivo 2 (O2): Explicar el desafío en la evaluación de competencias en 

estudiantes de Ingeniería Ambiental de una universidad privada, Huancayo 2023.  

 

Figura 3.  

Nube de palabras relacionadas al O2  

 

Nota: Elaborado por la investigadora 
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La Figura 3 muestra una nube de palabras donde se identifica que el desafío 

dentro del ABR, debe considerar una solución a un caso de estudio real, que debe 

ser trabajado en grupo, partiendo de la formulación de la pregunta esencial que 

considere un tema de interés que pueda implementarse con ayuda del docente  y 

que también sea aplicable en la sociedad, es decir que haya disponibilidad de 

desarrollar el desafío con o una determinada población, dando facilidades a los 

alumnos para que ellos se centren en el proceso de aprendizaje y no tanto en 

resolver problemas relacionados a aspectos logísticos u otros que surjan en el 

proceso. Ya que ellos manifiestan que, si bien es cierto que los retos se desarrollan 

en casos reales, con poblaciones existentes, a veces no logran contactar con el 

grupo social a trabajar o les es complicado acercarse a ellos por la poca pre 

disposición de la población. Tener este acercamiento puede ser inicialmente 

complicado ya que la sociedad puede mostrarse desconfiada y desinteresada en 

colaborar con el trabajo de los estudiantes. 

 

En las entrevistas también se pudo observar que, durante el desarrollo del 

desafío, los alumnos adquirieron la mayor parte de conocimientos específicos sobre 

el tema tratado, es en esta etapa donde se puede ver el dominio del tema y el logro 

de los objetivos de aprendizaje. Se pudo notar el manejo del tema abordado en la 

asignatura donde aplicaron el ABR ya que fueron mencionado definiciones, etapas, 

aplicaciones, características que hacían notar conocimiento del tema. 

 

También es importante considerar la evaluación del desafío en esta etapa 

de modo que se pueda hacer una retroalimentación antes de seguir con los demás 

pasos y verificar que los alumnos están encaminados hacia la fase posterior para 

elaborar su prototipo. Deben tener bien claro el reto a trabajar para implementar 

una buena solución. 
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Figura 4.  

Red de categorías apriorísticas y emergentes del segundo objetivo 

 

Nota: Elaborado por la investigadora 

 

Ambrosi & Hermsen (2023) indican que el desafío debe ser uno de la vida 

real y auténtico que trate problemas globales y locales y Membrillo-Hernández et 

al. (2021) añaden que básicamente son problemas sociales abiertos que los 

alumnos intentarán dar una solución desde un conjunto de perspectivas diferentes. 

Esto coincide con las sub categorías emergentes que se han podido inferir en el 

presente estudio tal como se muestra en la Figura 4, donde se ha identificado que 

se debería considerar el interés social del problema abordado ya que esto facilitará 

a que los alumnos puedan tener un mejor acceso al grupo de personas con quienes 

se desarrollará el reto, puesto que los alumnos manifestaron que inicialmente hay 

una resistencia de la sociedad en colaborar con ellos.  

 

Sin embargo, si el tema a tratar realmente es considerado como uno de 

interés para la población a trabajar sería más fácil su acercamiento. De otro lado, 

se identificó como otra sub categoría emergente la información sobre el tema 

abordado; ya que según lo reportado por los alumnos se pudo inferir que durante 

el planteamiento del reto los alumnos empiezan a manejar información que les 

permitirá generar su aprendizaje. Es aquí donde adquieren los conocimientos y los 

van organizando para más adelante formular la solución al reto. Esto coincide con 

lo mencionado por Centro de innovación pedagógica de la Universidad Continental 
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(2023) en su guía de ABP, donde indican que para abordar el reto se deben trabajar 

acciones puntuales como son las preguntas guía (insta a la investigación del tema), 

actividades guía (organización y sistematización de la información) y recursos guía 

(medios informativos a ser consultados). 

 

Objetivo 3 (O3): emplear la colaboración en la evaluación de competencias en 

estudiantes de Ingeniería Ambiental de una universidad privada, Huancayo 2023. 

 

Figura 5.  

Nube de palabras relacionadas al O3 

 

Nota: Elaborado por la investigadora 

 

La figura 5 muestra la nube de palabras donde se identifica que la 

colaboración en el ABR es importante debido a que el reto se trabaja en grupo y el 

aporte de cada uno es clave y valioso para resultado final. Como se mencionó 

anteriormente, un tema que dificulta justamente el desarrollo de las actividades es 

que cada alumno tiene distinta disponibilidad de tiempo, que es un punto con el que 

deben lidiar y saber organizarse entre ellos sin llegar a la discusión o desacuerdos. 

De otro lado, también se menciona como una ventaja y desventaja que cada 

alumno tiene habilidades y conocimientos diferentes, que a percepción de los 

alumnos es algo positivo ya que cada integrante puede aportar algo distinto al grupo 

y enriquecer su trabajo.  
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Es necesario tener en cuenta que los alumnos entrevistados son los que 

obtuvieron las notas más altas en la experiencia con el ABR, por lo que podríamos 

asumir que pese a alguna dificultad ellos supieron lidiar con sus problemas y lograr 

un buen resultado en su trabajo, manejando bien los problemas internos grupales 

o asumiendo alguien las responsabilidades adicionales de los que menos aportaron 

al trabajo. Además del buen manejo y dominio del tema a abordarse durante el reto, 

que va desde la identificación de la solución, diseño del prototipo y su 

implementación todo es producto de un consenso y resultado del equipo de trabajo.  

 

Los alumnos mencionan que, para lograr cumplir con la elaboración del 

diseño, el prototipo y su implementación está asociado a la retroalimentación 

progresiva que fueron recibiendo del docente, en este caso en particular se realizó 

a través del aula virtual, donde se iban subiendo los avances y recibiendo las 

observaciones del caso, lo que les ayudó a perfeccionar su trabajo y orientarlos 

mejor, sobre todo en los aspectos cognitivos. Así mismo, consideran que la 

orientación del docente durante este proceso es importante y que a veces hubieran 

preferido una mayor presencia y acompañamiento del docente, ya que las dudas y 

consultas de sobre aspectos cognitivos siempre surgen en esta etapa. 

Otro aspecto que mencionaron los alumnos es lo referido a la validación del 

prototipo. Ellos entienden que este procedimiento es más una validación 

equivalente a la calificación realizada por el docente para aprobar el prototipo más 

que el funcionamiento o validez de la solución al problema.  
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Figura 6.  

Red de categorías apriorísticas y emergentes del tercer objetivo 

 

 

Nota: Elaborado por la investigadora 

 

En la Figura 6, se muestra a su categoría apriorística colaboración. Respecto 

al análisis realizado, identificamos dos subcategorías emergentes; el trabajo en 

equipo y la orientación docente. Considerando la definición de colaboración, el 

Forest Service U.S. Department of Agriculture- USDA (2021) nos indica que es una 

forma estructurada en la que un grupo de personas con diversos intereses pueden 

compartir conocimiento, ideas y hasta recursos mientras trabajan conjuntamente 

de una forma colaborativa en la búsqueda un objetivo común. Complementando a 

ello, Scoular (2020) indica que para que la colaboración sea eficaz, se deben 

distribuir las tareas que resultará en una suma de esfuerzos. En ese sentido, en el 

trabajo en equipo, es inherente que la colaboración siempre será atribuida como 

una característica del trabajo en equipo que se emplea para este tipo de 

metodologías como es el ABR.  

 

Justamente, una de las competencias que se logra desarrollar en los 

estudiantes es el trabajo en equipo, donde los estudiantes deben lidiar con las 
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personalidades individuales de cada miembro de equipo y llegar a consensos para 

la toma de decisiones respecto a las actividades que tengan que desarrollar, donde 

siempre habrá algún o algunos miembros que adoptarán el liderazgo para poder 

lograr los objetivos trazados.  

 

Respecto a la guía docente, es importante que a pesar de que las 

actividades y responsabilidad de ejecutar el reto es de los estudiantes, el docente 

no solo debe actuar como un dador de instrucciones, sino acompañar 

constantemente en el proceso del desarrollo del reto, sobre todo lo relacionado a 

los aspectos cognitivos para un mejor direccionamiento y logro de las competencias 

referido a ello. A veces, los docentes muestran indiferencia en el proceso y solo se 

centran en evaluar los productos que solicitan a los alumnos. 

 

Objetivo 4 (O4): Comprobar el proceso evaluativo en la evaluación de competencias 

en estudiantes de Ingeniería Ambiental de una universidad privada, Huancayo 

2023. 

 

Figura 7.  

Nube de palabras relacionadas al O4 

 

Nota: Elaborado por la investigadora 

 

En la figura 7, se muestra la nube de palabras que tratar de comprobar el 

proceso evaluativo en la evaluación de competencias dentro del ABR. 
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Identificándose que es un proceso importante, donde el docente tiene un rol 

fundamental para determinar los aspectos del reto que deben incluirse en la 

evaluación considerando todo el proceso del reto. Se debe evaluar el diseño, el 

prototipo, resultados, solución de un problema real para determinar el aprendizaje 

final siempre considerando la retroalimentación al grupo y su experiencia para el 

logro de resultados esperados. Identificando cuando ser valorarán los 

conocimientos y cuando las actitudes del equipo.  

 

Los alumnos refieren, aunque no se hayan realizado coevaluaciones o 

autoevaluaciones formales, dentro del grupo se realizaron de forma indirecta, ya 

que, al recibir la retroalimentación y su nota de avance grupal, se ponían a analizar 

sus errores como grupo, sus diversas responsabilidades e incluso sus propios 

errores, indicando que les servía para mejorar la siguiente vez. Así mismo, los 

alumnos mencionaron que esta etapa fue bastante importante también para 

apreciar a cada uno de sus compañeros, ya que valoraban las características de 

aquellos que eran buenos en algunas actividades y que permitieron 

complementarse entre ellos para lograr un buen trabajo, incluso hablaron del apoyo 

que se daban entre ellos y les permitió motivarse para continuar con el trabajo pese 

a las dificultades que se pudieran presentar. Se pudo notar que hubo bastante 

empatía entre los miembros del equipo.  

 

Por lo manifestado, entonces se puede ver que los alumnos han relacionado 

el tema de la evaluación, más que con el resultado del aprendizaje, a evaluar el 

trabajo en equipo, su desempeño individual y de sus compañeros, resaltando más 

las actitudes que fueron determinantes para que logren el reto, es como decir que 

tienen internalizada la evaluación por competencias, ya que valoran los 

conocimientos y actitudes que fueron adquiriendo durante el ABR, que justamente 

es lo que persigue esta metodología colaborativa. 
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Figura 8.  

Red de categorías apriorísticas y emergentes del cuarto objetivo 

 

 

Nota: Elaborado por la investigadora 

 

En la Figura 8 se presenta la subcategoría apriorística proceso evaluativo 

que incluye los códigos instrumentos de evaluación, coevaluación y 

autoevaluación. Además, se muestran las sub categorías emergentes; evaluación 

de competencias y evaluación del trabajo colaborativo.  

 

Respecto al proceso evaluativo, es necesario tener presente lo que 

manifiestan Membrillo-Hernández et al. (2021), cuando señalan que el objetivo de 

la evaluación en el ABR no es el resultado de la implementación de la o las 

soluciones, sino el logro de las competencias de los estudiantes, que de acuerdo a 

Aquino (2022) en una educación basada en competencias, la evaluación de 

aprendizajes debe considerar los aspectos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales. Lo cual reafirma que el ABR debe ceñirse a una evaluación por 

competencias, ya que lo mismos alumnos evalúan sus resultados de aprendizaje 

por competencias cuando manifiestan y describen que producto del desarrollo del 

reto pusieron en práctica los conocimientos teóricos y el trabajo en equipo. 

 

El Servicio de Innovación Educativa de la Universidad Politécnica de Madrid 

(2020), manifiesta en su guía del ABR que durante el desarrollo de esta 

metodología se puede ir recabando evidencias de logro de aprendizajes y 
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desempeño a nivel individual. Se recomienda no generar muchas evaluaciones 

individuales, es mejor adoptar modelos alternos de autoevaluación y coevaluación 

para reforzar la gestión del equipo de trabajo. En ese sentido, la sub categoría 

emergente evaluación del trabajo colaborativo debe ser considerada como un 

aspecto básico e imprescindible de aplicar, porque como se indica líneas arriba, el 

ABR se enfoca en el trabajo colaborativo y se deben incluir indicadores para evaluar 

su desempeño. 

 

Objetivo 5 (O5): Organizar la reflexión en la evaluación de competencias en 

estudiantes de Ingeniería Ambiental de una universidad privada, Huancayo 2023. 

 

Figura 9.  

Nube de palabras relacionadas al O5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaborado por la investigadora 

 

En la figura 9, se muestra la nube de palabras relacionada al último objetivo 

sobre la organización de la reflexión como parte del ABR. Es importante para las 

personas del equipo recibir la retroalimentación porque permite mejorar el proceso 

de aprendizaje ya que los alumnos trabajan con retos de la vida real y no se quedan 

con una simple evaluación del docente, sino que hay una retroalimentación de toda 

la experiencia del desarrollo del reto donde los alumnos no solo adquieren 

conocimientos, sino hay un aprendizaje para cada una de las personas y el equipo 

en su conjunto. Según lo mencionado por los alumnos, ellos mencionan que a 

medida que iban recibiendo la retroalimentación, les servía para seguir mejorando 
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en la siguiente evaluación e incluso se tomaron un tiempo para hacer sus propios 

análisis, y aunque muchos refirieron que hubieran querido más apoyo del docente 

o más presencia, lograron cumplir con el reto.  

 

Así mismo, mencionaron que el esfuerzo que realizaron fue grande y que les 

hubiese gustado continuar con el trabajo quizás en una etapa más o concluir en 

algo más impactante, ya que, pese a que la población en un inicio se mostró 

renuente al apoyarlos para trabajar con ellos, al entender el objetivo del trabajo del 

grupo y su rol con la sociedad, mostraron más interés y les pidieron incluso que 

continúen. En ese sentido, los alumnos también manifiestan que les gustaría un 

mayor apoyo de la universidad para que estos trabajos sean de impacto. 

 

De otro lado, también mencionaron que esta metodología fue interesante y 

positiva para su aprendizaje, en general porque no solo aplicaron conocimientos 

teóricos, sino que pudieron llevarlos a la práctica y pudieron aprender a trabajar en 

equipo, respetar opiniones, así como conversar y relacionarse mejor con la 

sociedad, aprender a solucionar problemas, mejorar como líderes, ser más 

analíticos, responsables y tener experiencia para su vida profesional. 

 

Figura 10.  

Red de categorías apriorísticas y emergentes del quinto objetivo 

 

 

 

Nota: Elaborado por la investigadora 
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En la Figura 10, se muestra la subcategoría apriorística reflexión, cuyos 

códigos son la retroalimentación, la mejora continua y los beneficios. Y como 

subcategorías emergentes se ha identificado el logro de aprendizajes y el impacto 

del reto en la sociedad. 

 

Se entiende como reflexión al proceso de personalización y comprensión de 

contenidos, así como el procesamiento y racionalización de lo aprendido (Chang, 

2019). Así mismo, Ambrosi & Hermsen (2023) indican que, durante el ABR, 

reflexión personal del proceso de aprendizaje permite al estudiante valorar los 

nuevos conocimientos aprendidos, la adquisición de habilidades o el cambio de 

pensamiento que fueron como resultado de la experiencia desarrollada. En ese 

sentido, producto de este proceso de reflexión podemos hablar de la sub categoría 

emergente logro de aprendizaje, ya que en esta etapa del ABR quedaría claramente 

identificado el nivel de logro de aprendizaje que obtienen los estudiantes que es 

necesario desarrollarlo y compartirlo en clases. 

 

De otro lado, se identificó la subcategoría emergente impacto del reto en la 

sociedad; ya que el reto se desarrolla en contextos reales y el acercamiento que 

tienen los alumnos con la sociedad llega a ser significativo y vital porque este 

proceso les permite mejorar sus habilidades de comunicación, pero además, los 

alumnos llegan a generar una especie de vínculo con las personas, que quizás 

inicialmente significaba un problema acercarse a las personas, pero finalmente 

cuando se logra el contacto, la sociedad empieza a valorarlos y comprenderlos.  

 

Es así que también sería interesante reflexionar sobre la relación y el efecto 

del contacto de los alumnos con la sociedad, viendo desde otro ángulo los 

beneficios del ABR. Incluso podría servirnos como una especie de indicador de la 

calidad del trabajo realizado por los alumnos y cumplimiento de los objetivos. 

También sirve como una especie de motivación a los alumnos, ya que si la 

población con la que trabajaron siente un impacto positivo por el trabajo que 

desarrollan, tendrán la satisfacción de estar haciendo algo por otros y su rol es 

importante. Incluso puede servir como precedente para futuros grupos que podrían 

trabajar con la misma población.  
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V. CONCLUSIONES 

 

Primero: el ABR es una metodología que permite a los estudiantes el logro de 

competencias importantes para su vida profesional, principalmente promueve el 

trabajo colaborativo en equipo y la motivación personal de mejorar su propio 

aprendizaje, llevando la teoría a la práctica. 

 

Segundo: la planificación del reto debe considerar la disponibilidad de tiempo de 

los alumnos a fin de no saturar de actividades fuera de clases a los alumnos y que 

sientan la metodología como una forma diferente de aprender y no como recarga 

de actividades. Así mismo, se debe garantizar un compromiso de trabajo en equipo 

utilizando algún instrumento de seguimiento, el cual debe ser elaborado por el 

equipo. 

 

Tercero: el desafío en el ABR es una situación o experiencia relacionado a un 

problema real, pero considerando que el problema sea de interés social; por lo cual 

se debe contar con la información del tema abordado que permita resolverlo, 

planteando una o más soluciones para lo cual debe emplear conocimientos, 

actitudes y habilidades. 

 

Cuarto: la colaboración es un componente primordial en el ABR porque este implica 

trabajar en equipos para el logro de un objetivo en común donde cada miembro 

aporta con su experiencia y habilidades. Sin embargo, debe haber una orientación 

de docente para tener mejores resultados 

 

Quinto: el proceso evaluativo en el ABR se debe desarrollar bajo el enfoque de la 

evaluación por competencias, considerando valorar conocimientos, actitudes y 

habilidades individuales y grupales. Incluyendo la evaluación del trabajo 

colaborativo como parámetro básico en los instrumentos de evaluación dentro del 

ABR, que puede ser implementado desde las primeras etapas de desarrollo de la 

metodología. 
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Sexto: la organización de la reflexión en el ABR permite analizar el logro de 

competencias de los alumnos y se debe realizar en todas las etapas de 

implementación del ABR. Se debe incluir un análisis del impacto en la sociedad 

generado por el acercamiento de los alumnos con la población. 

  



38 

 

VI. RECOMENDACIONES 

 

Primero: se sugiere a las autoridades universitarias que deseen implementar la 

metodología del ABR deben considerar que esta metodología requiere de una 

organización previa, así como capacitaciones de los docentes para pleno dominio 

y obtener los beneficios de su aplicación con los estudiantes. 

 

Segundo: se recomienda a las autoridades universitarias brindar un mayor apoyo 

para el desarrollo de un desafío, de modo que este pueda tener un mayor impacto 

social y los alumnos sientan el respaldo de su centro de estudios. 

 

Tercero: se recomienda a los docentes considerar de alguna forma la disponibilidad 

de tiempo de los alumnos, de modo que estos no tengan complicaciones para 

desarrollar otras actividades y no sientan la metodología como una situación 

agobiante.  

 

Cuarto: se sugiere a los docentes elaborar algunos de los instrumentos de 

evaluación con los mismos alumnos de modo que se logre un mayor compromiso 

y motivación por parte de ellos a la hora de desarrollar el reto. 

 

Quinto: se recomienda a los docentes que la retroalimentación durante el proceso 

del ABR debe desarrollarse en cada una de sus etapas de modo que el accionar 

de los alumnos siempre estén alineados con los objetivos trazados y se pueda 

alcanzar el logro de aprendizajes. 

 

Sexto: se recomienda a los estudiantes que al desarrollar alguna experiencia 

utilizando el ABR, la colaboración dentro del equipo de trabajo debe tratar de ser lo 

más homogénea posible, planificando desde las primeras etapas el rol y 

compromiso de cada uno, de modo que no se generen conflictos futuros. 
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ANEXOS 



 

 

Anexo 1. Tabla de categorización 

 

Ámbito temático 
 

Problema de 
investigación 

 

Preguntas de investigación 
 

Objetivos generales 
 

Objetivos específicos 
 

Categoría 
 

Subcategorías 
 

Aprendizaje basado 
en retos en la 
evaluación de 
competencias en 
estudiantes de 
Ingeniería Ambiental 
en una universidad 
privada, Huancayo, 
2023 
 

¿Cómo interpretar 
el aprendizaje 
basado en retos en 
la evaluación de 
competencias en 
estudiantes de 
ingeniería 
Ambiental de una 
universidad 
privada, 
Huancayo, 2023? 
 
 

¿Cómo describir la 
planificación en la evaluación 
de competencias en 
estudiantes de ingeniería 
Ambiental de una universidad 
privada, Huancayo, 2023?, 

Interpretar el 
aprendizaje basado en 
retos en la evaluación 
de competencias en 
estudiantes de 
ingeniería Ambiental 
de una universidad 
privada, Huancayo, 
2023 

Describir la planificación en la 
evaluación de competencias en 
estudiantes de ingeniería 
Ambiental de una universidad 
privada, Huancayo, 2023 

Aprendizaje 
basado en retos 

Planificación 

¿Cómo explicar el desafío en la 
evaluación de competencias en 
estudiantes de ingeniería 
Ambiental de una universidad 
privada, Huancayo, 2023? 

Explicar el desafío en la evaluación 
de competencias en estudiantes de 
ingeniería Ambiental de una 
universidad privada, Huancayo, 
2023 

Desafío  

¿Cómo describir la 
colaboración en la evaluación 
de competencias en 
estudiantes de ingeniería 
Ambiental de una universidad 
privada, Huancayo, 2023? 

Describir la colaboración en la 
evaluación de competencias en 
estudiantes de ingeniería 
Ambiental de una universidad 
privada, Huancayo, 2023 

Colaboración 

¿Cómo comprobar el proceso 
evaluativo en la evaluación de 
competencias en estudiantes 
de Ingeniería Ambiental de una 
universidad privada, 2023? 

Comprobar el proceso evaluativo 
en la evaluación de competencias 
en estudiantes de Ingeniería 
Ambiental de una universidad 
privada, 2023 

Proceso evaluativo 

¿Cómo organizar la reflexión en 
la evaluación de competencias 
en estudiantes de Ingeniería 
Ambiental de una universidad 
privada, 2023? 

Organizar la reflexión en la 
evaluación de competencias en 
estudiantes de Ingeniería 
Ambiental de una universidad 
privada, 2023 

Reflexión 



 

 

 

Anexo 2. Instrumento de recolección de datos 

 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿De acuerdo a la experiencia que ha tenido en la experiencia del ABR 

coménteme qué tan importante considera usted que un reto se desarrollé en 

torno de un contexto real? 

2. Narre una experiencia de cómo realizó la selección del contenido para un 

tema para poder plantear un reto 

3. ¿Puede mencionar cómo se distribuyó el tiempo durante el desarrollo de la 

experiencia del ABR? 

4. ¿Qué tema desarrolló en su experiencia del ABR, considera que fue de 

importancia para la sociedad? 

5. ¿Podría mencionarnos cómo se estableció la pregunta esencial para el reto? 

6. ¿Puede narrarnos como fue el proceso del diseño del reto durante su 

experiencia con el ABR? 

7. ¿Puede comentar cómo realizaron el prototipado durante su experiencia con 

el ABR? 

8. ¿De qué manera se validó su prototipo durante su experiencia del ABR? 

9. ¿Puede narrar cómo se implementó la solución al problema en su experiencia 

del ABR? 

10. ¿Podrías comentar sobre el instrumento de evaluación y los aspectos que se 

evaluaron durante la implementación del ABR?  

11. ¿Cómo ha sido tu experiencia realizando la coevaluación a sus compañeros 

durante la implementación del ABR? 

12. ¿Puede mencionar desde su experiencia en la aplicación del ABR, cómo fue 

su proceso de autoevaluación?  

13. ¿Podrías comentarnos sobre la importancia de la retroalimentación en su 

experiencia con el ABR y cómo se realizó? 

14. ¿Podría manifestarnos cómo se podría mejorar la implementación de la 

metodología del ABR en posteriores experiencias? 

15. Desde su experiencia en la aplicación del ABR, ¿podría mencionarnos los 

beneficios de esta metodología en su aprendizaje? 

 



 

 

Anexo 3. Consentimiento informado 

 

 

1 

 

 

Consentimiento Informado 
 

Título de la investigación: Aprendizaje basado en retos en la evaluación de 
competencias en estudiantes de Ingeniería Ambiental en una universidad privada, 
Huancayo, 2023.  

Investigador (a): Bendezú Monge, Fiorela Vanesa 

 
Propósito del estudio 

Le invitamos a participar en la investigación titulada “Aprendizaje basado en retos 
en la evaluación de competencias en estudiantes de Ingeniería Ambiental en una 
universidad privada, Huancayo, 2023”, cuyo objetivo es interpretar el aprendizaje 
basado en retos en la evaluación de competencias en estudiantes de Ingeniería 
Ambiental de una universidad privada, Huancayo, 2023. Esta investigación es 
desarrollada por el estudiante de posgrado del programa académico de Maestría en 
Docencia Universitaria, de la Universidad César Vallejo del campus Lima Norte, 
aprobado por la autoridad correspondiente de la Universidad. 

 
Esta investigación se justifica porque el enfoque cualitativo permite explorar a 
profundidad las experiencias y percepciones de los alumnos en el uso del 
Aprendizaje basado en retos, lo que permitiría realizar la interpretación del ABR y 
como se podría fortalecer la evaluación por competencias. 

 
Procedimiento 

Si usted decide participar en la investigación se realizará lo siguiente: 

  

1. Se realizará una entrevista donde se recogerán datos personales y algunas 

preguntas sobre la investigación titulada: “Aprendizaje basado en retos en 

la evaluación de competencias en estudiantes de Ingeniería Ambiental en 

una universidad privada, Huancayo, 2023”. 

 

2. Esta entrevista tendrá un tiempo aproximado de 40 minutos y se realizará a 
través de una sala Zoom. Las respuestas de la guía de entrevista serán 
codificadas usando un número de identificación y, por lo tanto, serán 
anónimas. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

Participación voluntaria (principio de autonomía): 

Puede hacer todas las preguntas para aclarar sus dudas antes de decidir si desea 

participar o no, y su decisión será respetada. Posterior a la aceptación no desea 

continuar puede hacerlo sin ningún problema. 

Riesgo (principio de No maleficencia): 

Indicar al participante la existencia que NO existe riesgo o daño al participar en la 

investigación. Sin embargo, en el caso que existan preguntas que le puedan 

generar incomodidad. Usted tiene la libertad de responderlas o no. 

Beneficios (principio de beneficencia): 

Se le informará que los resultados de la investigación se le alcanzará a la institución 

al término de la investigación. No recibirá ningún beneficio económico ni de ninguna 

otra índole. El estudio no va a aportar a la salud individual de la persona, sin 

embargo, los resultados del estudio podrán convertirse en beneficio de la salud 

pública. 

Confidencialidad (principio de justicia): 

Los datos recolectados deben ser anónimos y no tener ninguna forma de identificar 

al participante. Garantizamos que la información que usted nos brinde es 

totalmente Confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de la 

investigación. Los datos permanecerán bajo custodia del investigador principal y 

pasado un tiempo determinado serán eliminados convenientemente. 

 
Problemas o preguntas: 

Si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar con la Investigadora 

Bendezú Monge Fiorela Vanesa, email: fbendezum323@ucvvirtual.edu.pe 

y Docente asesor Alanya Beltran, Joel Elvys, email: jalanyab@ucvvirtual.edu.pe 

 
Consentimiento 

Después de haber leído los propósitos de la investigación autorizo participar en la 

investigación antes mencionada. 

 
Nombre y apellidos: ……………………………………………………………….…….. 

 

Fecha y hora: ……………………………………………………………………….……. 
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Anexo 5. Matriz de consistencia 

  

PROBLEMA OBJETIVO CATEGORÍA 

Problema general: 
 
¿Cómo interpretar el aprendizaje basado en retos en la 
evaluación de competencias en estudiantes de 
ingeniería Ambiental de una universidad privada, 
Huancayo, 2023 

Objetivo general: 
Interpretar el aprendizaje basado en retos en la 
evaluación de competencias en estudiantes de 
ingeniería Ambiental de una universidad privada, 
Huancayo, 2023 

Categoría: Aprendizaje basado en retos 

Subcategorías Códigos Ítems 

Problemas específicos: 
¿Cómo describir la planificación en la evaluación de 
competencias en estudiantes de ingeniería Ambiental 
de una universidad privada, Huancayo, 2023?, 

Objetivos específicos: 
Objetivo específico 1: 
Problema específico 1:  
Describir la planificación en la evaluación de 
competencias en estudiantes de ingeniería Ambiental 
de una universidad privada, Huancayo, 2023 

Planificación 
Contexto 
Contenido 
Tiempo 

1 
2 
3 

Problema específico 2: 
¿Cómo explicar el desafío en la evaluación de 
competencias en estudiantes de ingeniería Ambiental 
de una universidad privada, Huancayo, 2023? 

Objetivo específico 2: 
Explicar el desafío en la evaluación de competencias 
en estudiantes de ingeniería Ambiental de una 
universidad privada, Huancayo, 2023 

Desafío  

Idea general 
Pregunta esencial 
Reto 

4 
5 
6 
 

Problema específico 3: 
¿Cómo describir la colaboración en la evaluación de 
competencias en estudiantes de ingeniería Ambiental 
de una universidad privada, Huancayo, 2023? 
 
 

Objetivo específico 3: 
Describir la colaboración en la evaluación de 
competencias en estudiantes de ingeniería 
Ambiental de una universidad privada, Huancayo, 
2023 
 

Colaboración 
Prototipado 
Validación 
Implementación 

7 
8 
9 

Problema específico 4: 
¿Cómo comprobar el proceso evaluativo en la 
evaluación de competencias en estudiantes de 
Ingeniería Ambiental de una universidad privada, 
2023? 

Objetivo específico 4: 
Comprobar el proceso evaluativo en la evaluación de 
competencias en estudiantes de Ingeniería Ambiental 
de una universidad privada, 2023 

Proceso evaluativo 
Instrumento de evaluación 
Coevaluación 
Autoevaluación 

10 
11 
12 

Problema específico 5: 
¿Cómo organizar la reflexión en la evaluación de 
competencias en estudiantes de Ingeniería Ambiental 
de una universidad privada, 2023? 

Objetivo específico 5: 
Organizar la reflexión en la evaluación de 
competencias en estudiantes de Ingeniería Ambiental 
de una universidad privada, 2023 

Reflexión 
Retroalimentación 
Mejora continua 
Beneficios 

13 
14 
15 

 



 

 

Anexo 6. Evidencias 

 

Enlace de las grabaciones y de la transcripción: 

https://drive.google.com/drive/folders/1LDUlZApP7soATnZoq5UOQtxycK4gdyUW

?usp=drive_link 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1LDUlZApP7soATnZoq5UOQtxycK4gdyUW?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1LDUlZApP7soATnZoq5UOQtxycK4gdyUW?usp=drive_link
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