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RESUMEN 

La presente tesis buscó determinar la relación existente entre la Retroalimentación 

y Aprendizaje por Competencias en Estudiantes de una Universidad Privada de 

Lima, 2023. Para lograrlo, se llevó a cabo un exhaustivo análisis de correlación con 

una muestra representativa de 140 estudiantes universitarios. 

Inicialmente, se revisó detalladamente de la literatura existente sobre la 

Retroalimentación y Aprendizaje por Competencias, lo que permitió identificar las 

brechas y limitaciones en el conocimiento actual. A partir de esta revisión, se 

planteó una hipótesis central que fue sometida a prueba mediante la recopilación y 

análisis de datos. 

Para la recolección de datos, se diseñó y aplicó un cuestionario de 

celebración propia, donde se seleccionó a 140. Los datos obtenidos fueron 

analizados mediante el sistema SPSS v.28, lo que permitió obtener resultados 

significativos. Los resultados obtenidos revelaron que existe una relación positiva 

moderada, entre las variables analizadas, estos hallazgos proporcionan nuevas 

perspectivas en relación con la Retroalimentación y Aprendizaje por Competencias. 

Asimismo, se discuten las implicaciones teóricas y prácticas de estos hallazgos, así 

como las posibles áreas de investigación futura. Se concluye que los resultados 

obtenidos constituyen una base sólida para futuros estudios y aportan 

conocimientos relevantes que pueden ser aplicados en el ámbito educativo. 

Palabras clave: Retroalimentación, Aprendizaje por competencias, Evaluación 
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ABSTRACT 

This thesis seeks to determine the relationship between Feedback and 

Competency-Based Learning in Students at a Private University in Lima, 2023. To 

achieve this, an exhaustive correlation analysis was carried out using a 

representative sample of 140 university students. 

First, a detailed review of the existing literature on Feedback and Competency- 

Based Learning was carried out, which allowed us to identify gaps and limitations in 

current knowledge. From this review, a central hypothesis was developed and 

tested through data collection and analysis. 

For data collection, a self-administered questionnaire was designed and applied to 

140 respondents. The data obtained were analysed using the SPSS v.28 system, 

which enabled significant results to be obtained. 

The results obtained reveal that there is a moderate positive relationship between 

the variables analysed, these findings provide new perspectives in relation to 

Feedback and Competence Learning. The theoretical and practical implications of 

these findings, as well as possible areas for future research, are discussed. We can 

conclude that the results obtained constitute a solid basis for future studies and 

provide relevant knowledge that can be applied in the educational field. 

Keywords: Feedback, Competency-based learning, Evaluation 
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I. INTRODUCCIÓN

Desde hace algunos años tras las formas de evaluación han tomado 

mayor relevancia respecto al cómo, qué y para qué evaluar y en la presente 

investigación se consideraron dos de los términos que últimamente han 

generado influencia y relevancia en el campo educativo, se alude explícitamente 

a la retroalimentación y al aprendizaje por competencias. 

De esta forma, Vargas (2021) sostiene que la retroalimentación es 

considerada una crítica constructiva no aceptada por muchas personas que 

pasan un determinado proceso de evaluación, añaden además que, en 

ocasiones, es recomendable poder escuchar un comentario constructivo así sea 

negativo y este venga de una persona con mayor o amplia experiencia en el 

campo de evaluación y/o discusión. 

Hernández et al. (2021) manifiestan sobre la retroalimentación, que esta 

es importante al momento de brindar un comentario ya sea de manera oral o 

escrito al estudiante y que debe de tener una interpretación con propiedad que 

permita reconstruir los conocimientos de los estudiantes. Añaden, además, que 

la retroalimentación recibida por parte del docente tiene mayor impacto y 

significancia para los estudiantes que aquel que se realiza entre similares 

(alumnos). 

Narváez y Verezoto (2021) en su estudio reconocen la vital importancia 

de una buena retroalimentación, y sugieren que sería mucho mejor para los 

estudiantes que reciban retroalimentación con una considerable frecuencia, de 

esta manera también se evidencia el compromiso por parte del docente con 

relación al feedback que les brinda a sus alumnos. Finalmente, manifiestan que 

la retroalimentación que se brinda de forma oral tiene mayor relevancia y 

aceptación en los estudiantes. 

Adicionalmente, Ramírez (2020) sostiene que este enfoque evaluativo y 

de aprendizaje ha sido propuesto a nivel internacional por diversas entidades 

que lo han planteado como habilidades desarrolladas en el campo informativo, 

ético, comunicación y de índole social. Añade, además, que para poder hacer 
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una justa discriminación de qué tipo de información pueda resultar útil o no son 

requeridas diversas capacidades, lo que por razones obvias dejaría de lado a la 

memorización. 

Es requerido para ser considerado un buen profesional, no solo tener el 

pleno dominio de lo inherente a la carrera profesional elegida sino también, hoy 

en día son exigidas habilidades y competencias relacionadas con estas que no 

solo aporten significancia al campo laboral sino también al entorno social, 

académico y familiar del individuo. 

De esta forma Villarroel y Bruna (2019) mencionan que, a nivel 

internacional, diversas instituciones superiores han implementado el sistema de 

competencias en el aprendizaje de estudiantes, con el fin de obtener como 

resultado una formación integral para todo su cuerpo estudiantil. Asimismo, 

sostienen que la implementación de este enfoque ha traído consigo dificultades 

como la carencia de instrumentos de evaluación o discordancia con la 

evaluación por competencias. 

Con relación a la situación nacional, Bautista et al. (2021) es que para 

que los alumnos alcancen las competencias requeridas, según el plan curricular 

establecido acorde a cada escuela profesional, los docentes deben de realizar 

retroalimentaciones adecuadas, situación que no siempre se da o que estas son 

muy limitadas sin contar con la información explicita lo que claramente dificulta 

la información que reciben los estudiantes respecto al progreso de sus 

desempeños. 

Huamán et al. (2022) en su estudio concluyen que la retroalimentación 

brindada por los docentes contribuye considerablemente en su aprendizaje ya 

que al momento se realizársele preguntas de reflexión se busca que estos de 

manera autónoma puedan construir sus conocimientos y se reten a sí mismos 

con posibles soluciones a las problemáticas que se les presenten, de esta forma 

podrán alcanzar las competencias necesarias. 

Respecto al contexto suscitado por la pandemia de la COVID-19, una 

gran variedad de instituciones pasaron a ofrecer clases virtuales por lo que De 

la Cruz et al. (2021) en su estudio sostienen que los profesores tuvieron que 
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utilizar otras herramientas, en este caso digitales, para ofrecer a los estudiantes 

la debida retroalimentación, pese a ello el proceso de brindar un feedback 

adecuado a los docentes cumple la misma función que en una clase presencial, 

al tener una variación en el canal. 

Con relación a las competencias básicas, Ureta et al. (2018) manifiestan 

que al analizar los resultados que fueron en la prueba PISA, está muestra que 

un buen número de alumnos no han logrado alcanzar competencias básicas 

como las matemáticas, científicas ni de comprensión lectora, por lo que se hace 

presumir que las personas que acceden a instituciones de educación superior 

llegan con rendimientos no equitativos. 

Respecto a la realidad local, en el caso de nuestra capital Méndez y De 

la Torre (2021) señalan que se deben de fortalecer, por parte de los docentes, 

estrategias que puedan innovar y a la vez generar fomento de competencias de 

manera mucho más auténticas por parte de nuestros estudiantes. En otras 

palabras, poder brindarles a los estudiantes estrategias que faciliten su 

aprendizaje al ser capaces de aportar y a la vez construir sus propios 

conocimientos, mediante experiencias que se muestren reales. 

Al hacer un análisis en una Universidad de Lima Mercedes y Rivera 

(2021) sostienen que para adquirir competencias y por ende desempeñarse 

adecuadamente en la adquisición de aprendizajes debe de hacer uso de la 

metacognición, con el fin de poder reconocer la diferencia en la complejidad de 

diferentes temas presentados o quizá aplicar eso para poder realizar 

verificaciones a un estudio y/o problemática antes de aceptarlo como verídico. 

Reyes (2019) en su trabajo de investigación sostiene que la 

retroalimentación debe ser un proceso que se desarrolle con total honestidad 

en donde el docente que brinda los consejos y/o sugerencias pueda valorar el 

esfuerzo del estudiante en llevar a cabo la labor donde se genere una reflexión 

de lo realizado y se muestra el interés de mejora continua, esto a su vez, 

permitirá también al docente autoevaluarse con relación al éxito de sus 

estrategias y didácticas. 
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De esta forma, se considera que las evaluaciones planteadas por los 

docentes en los diversos programas establecidos no tienen una adecuada 

aplicación en busca medir adecuadamente el desempeño de sus estudiantes. 

Por lo que se ha considerado plantearse la pregunta principal y es ¿Qué relación 

existe entre la retroalimentación y el aprendizaje por competencias en los 

estudiantes de una universidad privada de Lima, 2023? 

Del mismo modo las problemáticas específicas que se han planteado 

son: ¿Qué relación existe entre la retroalimentación elemental en el aprendizaje 

por competencias en los estudiantes de una universidad privada de Lima, 

2023?, ¿Qué relación existe entre retroalimentación descriptiva y el aprendizaje 

por competencias en los estudiantes de una universidad privada de Lima, 

2023?, ¿Qué relación existe entre retroalimentación reflexiva y el aprendizaje 

por competencias en los estudiantes de una universidad privada de Lima, 2023? 

y ¿Qué relación existe entre retroalimentación incorrecta y el aprendizaje por 

competencias en los estudiantes de una universidad privada de Lima, 2023? 

La justificación teórica tiene por finalidad resaltar la importancia de las 

variables presentadas y de la relevancia de la aplicación adecuada de las 

diversas formas de retroalimentación con el objetivo de tener resultados 

relevantes y positivos que impacten en el presente estudio. La justificación 

práctica busca mejorar el nivel de aplicación de las diferentes formas hacer 

devoluciones a los estudiantes con relación a sus desempeños y que estas sean 

relevantes a las competencias a quienes se les aplica. Por otro lado, se lleva a 

cabo mediante un enfoque cuantitativo, mediante el uso de un cuestionario 

relacionado con las variables consideradas, las cuales, posteriormente a su 

validez puedan ser usadas en otros trabajos de investigación. 

Luego de lo anteriormente descrito, como objetivo general se tiene el 

siguiente planteamiento: Determinar la relación que existe entre la 

retroalimentación y el aprendizaje por competencias de los estudiantes de una 

universidad privada de Lima, 2023. Y como objetivos específicos: Determinar la 

relación que existe entre la retroalimentación elemental y el aprendizaje por 

competencias en los estudiantes de una universidad privada de Lima, 2023. 

Determinar la relación que existe entre retroalimentación descriptiva y el 
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aprendizaje por competencias en los estudiantes de una universidad privada de 

Lima, 2023. Determinar la relación que existe entre la retroalimentación reflexiva 

y el aprendizaje por competencias en los estudiantes de una universidad privada 

de Lima, 2023. Determinar la relación que existe entre la retroalimentación 

incorrecta y el aprendizaje por competencias en los estudiantes de una 

universidad privada de Lima, 2023. 

Además, se ha establecido como hipótesis general que existe relación 

entre la retroalimentación y el aprendizaje por competencias en los estudiantes 

de una universidad privada de Lima, 2023. Y como hipótesis específicas: Existe 

relación entre la retroalimentación elemental y el aprendizaje por competencias 

en los estudiantes de una universidad privada de Lima, 2023. Existe relación 

entre la retroalimentación descriptiva y el aprendizaje por competencias en los 

estudiantes de una universidad privada de Lima, 2023. Existe relación entre la 

retroalimentación reflexiva y el aprendizaje por competencias en los estudiantes 

de una universidad privada de Lima, 2023. Existe relación entre la 

retroalimentación incorrecta y el aprendizaje por competencias en los 

estudiantes de una universidad privada de Lima, 2023. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 
 

Respecto a las variables presentadas anteriormente, se han realizado 

algunos estudios cuyos alcances han permitido comprender el impacto de estos, 

y como antecedentes internacionales podemos se puede encontrar: 

Contreras y Zúñiga (2018) en su estudio buscaron determinar el tipo de 

retroalimentación llevada a cabo por docentes respecto a los aprendizajes de 

sus estudiantes con base a las evaluaciones realizadas. Para tal efecto se 

desarrolló un estudio cuantitativo de tipo exploratorio y descriptivo el cual fue 

aplicado con 158 docentes mediante la observación de sus portafolios. 

Referente a los resultados, las autoras sostienen que la retroalimentación 

utilizada por los docentes se enfoca en la explicación y/o justificación de la 

calificación asignada a los estudiantes. Luego de llevar los resultados al 

programa SPSS se determinó que existe una correlación positiva de 0.23. 

Finalmente, concluyen que según sus resultados obtenidos la retroalimentación 

se aleja mucho de ser un instrumento que busque las mejoras con respecto al 

aprendizaje competencial de los estudiantes. 

Por su parte, González y González (2021) en su estudio buscaron aplicar 

un modelo de competencias enfocado en la evaluación que favorece la 

significancia del aprendizaje. De esta forma, se utilizó un enfoque mixto con un 

diseño transversal cuyo alcance fue correlacional, el cual fue aplicado a 106 

docentes de una Universidad nicaragüense mediante una encuesta, de esta 

manera el 86.8% de docentes afirma que la retroalimentación que se realiza de 

manera inmediata tiene mayor significancia en los resultados de evaluaciones y 

por razones obvia en el aprendizaje de los estudiantes. Finalmente, concluyen 

con que la retroalimentación que se realiza al momento del desarrollo de las 

actividades y aprendizajes tiene mayor efectividad en el logro competencial de 

los estudiantes. 

Por otro lado, Loja y Riera (2020) en su investigación buscaron demostrar 

la relación la retroalimentación y la evaluación de los aprendizajes por 

competencias al tener en consideración un análisis formativo de enfoque 

cuantitativo de control basado en la revisión de bibliografías. Como resultado, 
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las autoras muestran la existencia de una relación entre la retroalimentación y 

los aprendizajes por competencias desde la concepción de evaluación 

formativa, además, concluyen al acotar que para fortalecer los aprendizajes 

competenciales de los estudiantes, una devolución adecuada por parte del 

docente en conjunto con las evaluaciones de tipo formativas son parte clave en 

su desarrollo académico. 

López et al. (2020) analizaron en su estudio el impacto de la 

retroalimentación y el aprendizaje mediante la tecnología donde aplicaron un 

estudio exploratorio mientras que como sistema de evaluación se usó el 

cuestionario. Como resultado, obtuvieron el impacto positivo generado por la 

retroalimentación digital que se encuentra enfocada al acierto, basándose en el 

uso de la tecnología para denotar la importancia que tienen las plataformas 

respecto a brindar retroalimentación enfocadas en que los estudiantes 

adquieran conocimientos. 

Finalmente, en un análisis en el campo educativo de Chile, Pérez y 

González (2019) dentro de su estudio realizado sobre como los docentes en 

formación perciben a la retroalimentación encontraron que esta última repercute 

positivamente en cada una de las etapas que se desarrollan en el aprendizaje 

especialmente las que se desglosan en las experiencias curriculares de los 

estudiantes. Adicionalmente, su estudio se centró en encontrar diversos rasgos 

de la retroalimentación, la cual deviene en el resultado que, de la totalidad de la 

muestra, el 62% de la retroalimentación ofrecida fue de índole descriptiva la cual 

actúa, según las autoras, en el análisis de las equivocaciones de los estudiantes 

y donde posteriormente se plantean preguntas para mejorar entregas de 

productos a futura; en su mayoría, concluyen, que estas retroalimentaciones se 

dan de manera oral. 

Por otro lado, en lo que respecta al campo nacional, variedad de autores 

han llevado a cabo estudios referentes a las variables utilizadas en este trabajo 

de investigación y entre ellas podemos encontrar: 

Bautista et al. (2021) en su estudio llevado a cabo buscaron analizar los 

elementos que sobresalen en el aprendizaje competencial de los estudiantes. 
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En tal sentido, los autores hicieron uso del enfoque cuantitativo, la que fue 

aplicada a una muestra de 212 profesores mediante el instrumento de encuesta. 

Respecto a los resultados obtenido en dicho estudio se obtuvo que, desde la 

percepción docente, tanto la retroalimentación que se brinda como la evaluación 

llevada a cabo través del portafolio limitan el logro de aprendizaje por 

competencias de los alumnos ya que tienen mayor significancia que las teorías 

desarrolladas, de esta manera se obtuvo un Sig. 0.589, 0.694 y 0.00. 

Finalmente, concluyen que, por parte del docente es fundamental siempre se 

busque fomentar la mejora de las competencias en el aprendizaje de sus 

estudiantes. 

Castro (2022) en su trabajo de investigación buscó comprobar la 

correspondencia existente entre las variables consideradas en el presente 

trabajo enfocadas en los estudiantes de derecho, para lo cual desarrolló una 

investigación cuantitativa cuyo alcance fue correlacional de tipo básica, la cual 

se realizó a 80 estudiantes utilizando la encuesta para la compilación de datos. 

Con relación a los resultados obtenidos, se encontró una correspondencia del 

70% para las variables independientemente, y se pudo determinar la relación 

entre estas obteniéndose un valor de p. de 0.001. Finalmente, llegó a la 

conclusión que existe relación entre la variable retroalimentación y todas las 

dimensiones de la variable logro de competencias tomadas en cuenta en dicha 

investigación. 

Rebaza (2021) buscó la correspondencia entre la retroalimentación 

formativa y el aprendizaje significativo, para lo cual desarrolló un estudio de 

enfoque cuantitativo correlacional el cual fue aplicado a 224 cadetes de la 

EMCH, mediante la técnica de cuestionario. Como resultado de su 

investigación, esta obtuvo un grado de confiabilidad de 0.894, adicionalmente 

se determinó que el 93.6% de los cadetes encontraron efectivas las preguntas 

realizadas en la encuesta. Finalmente, concluye al indicar que, las dos variables 

trabajadas mostraron tener una estrecha relación positiva. 

Por otro lado, Mendoza (2022) planteó establecer el vínculo entre 

retroalimentación y el aprendizaje virtual en estudiantes, para lo cual llevó a 

cabo una investigación cuantitativa no experimental y correlacional, donde se 
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aplicó a 70 estudiantes mediante encuesta. De los resultados obtenidos, se 

determinó una relación existente entre las variables trabajadas y se obtuvo 

como resultado p<0.05, R=0.524 y se concluyó que la retroalimentación y el 

aprendizaje en entornos virtuales se encuentran estrechamente vinculados. 

Vela (2020) se propuso en su estudio investigativo a determinar la 

relación de la evaluación formativa y la retroalimentación realizados por 

docentes. De esta manera, se desarrolló un estudio, cuya muestra responde a 

58 docentes. Con relación a los resultados que fueron obtenidos, la mayoría de 

los docentes convergen en decir que las calificaciones que realizan y la 

retroalimentación con respecto a los aprendizajes obtenidos están acorde a los 

esperado. Obteniéndose una correlación de 0.528. Y concluye con que la 

evaluación formativa junto a la retroalimentación enfocada en el aprendizaje por 

competencias guarda una estrecha relación, por lo que este proceso de apoyo 

post evaluativo se realiza de manera adecuada. 

Por su parte, respecto a los aprendizajes, evaluación y la 

retroalimentación reflexiva, Carrión-Barco y Sánchez (2021) sostienen en su 

investigación que la retroalimentación que se imparte a los estudiantes de 

manera reflexiva genera un impacto positivo en estos de esta manera se apoya 

sus aprendizajes y los perfeecciona. Añaden adicionalmente que la 

retroalimentación se basa en la recepción de experiencias de desempeño 

logradas parcialmente, avanzadas o en inicio. En tal sentido, en su estudio 

cuantitativo, no experimental, el 46.7% de los alumnos encuestados sostuvieron 

que sus maestros no brindan una retroalimentación correcta o esta es muy 

simple y no alcanza 

Con relación a los diversos postulados presentados por autores respecto 

a la primera variable del presente trabajo investigativo, la cual hace referencia a 

la retroalimentación, tenemos. 

Como referencia para la primera variable se tomó a la definición 

establecida por el MINEDU (2020) quien define a la retroalimentación como una 

devolución hacia los estudiantes de información sobre su desenvolvimiento en 

las competencias requeridas. Agrega, además, que para que esta se dé de 
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manera adecuada, el docente debe de tener conciencia y manejo de la 

programación trabajada con el fin de poder reconocer la competencia que se 

desarrolla y retroalimentar a los estudiantes de manera correcta. Asimismo, 

añade que el docente debe de extraer datos relevantes respecto a la 

metodología que utilizó, por lo que se logra entender que la retroalimentación 

no solo es útil al estudiante, sino que también ayuda a reforzar las estrategias y 

herramientas docentes. Finalmente, considera fundamental la retroalimentación 

como parte del aprendizaje estudiantil y considera 4 tipos de retroalimentación 

las cuales han sido descritas y utilizadas en la presente investigación; a) 

retroalimentación elemental, b) retroalimentación descriptiva, c) 

retroalimentación reflexiva y d) retroalimentación incorrecta. 

Torres y San Martín (2021) en su estudio sobre la retroalimentación 

indican que esta se puede dar en momentos de dudas o incertidumbres surgidas 

durante los momentos de aprendizaje y que es vital poder identificarlas, con ello, 

el docente tendrá en cuenta los aprendizajes no logrados por los estudiantes y 

actuar sobre ello, de esta forma se facilita el camino a cumplir los objetivos 

trazados. Adicionalmente, agregan que existe la retroalimentación de 

contenidos donde el docente refuerza temas desarrollados en las clases con el 

objetivo de aclarar dudas y poder revisar aspectos donde se evidencia una 

flaqueza en el aprendizaje de los contenidos revisados, esto comúnmente 

puede darse en escenarios escolares donde al cierre de una clase el docente 

retroalimenta a los estudiantes y formula preguntas sobre lo desarrollado o bien, 

al inicio de la siguiente sesión como recordatorio. 

Iturra y Riquelme (2017) sostienen en su estudio que para que la 

retroalimentación sea de utilidad con un efecto positivo en los estudiantes debe 

de mostrar rigor y desarrollarse de manera oportuna de manera coherente y 

frecuente, todo esto relacionado con los desempeños que se espera que los 

estudiantes logren con relación a su aprendizaje. Agregan, además que, 

respecto a los docentes la retroalimentación es una herramienta fundamental 

en el desempeño que tienen sus estudiantes con relación a sus competencias. 

Por otro lado, en el caso de los estudiantes, la retroalimentación mejora 
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considerablemente su rendimiento en las aulas y en el desarrollo de actividades 

al esta aclarar dudas durante los procesos de aprendizajes o evaluativos. 

Sánchez y Manrique (2018) sostienen en su investigación que existen 

diversas formas de retroalimentación aplicadas en momentos específico. En 

primer lugar, describen sobre la retroalimentación de recuperación didáctica, 

esta hace referencia de trabajar con el grupo de la clase el reforzamiento de los 

temas vistos con anterioridad en las clases y da pase a lo que vendrá más 

adelante. Por otro lado, mencionan la retroalimentación propositiva indirecta 

cuyo objetivo se centra en formular preguntas que motiven a los participantes a 

tomar decisiones. Finalmente, mencionan la retroalimentación propositiva 

directa en la que, a diferencia de la anterior, está a pesar de tener preguntas 

que generen la búsqueda de soluciones busca que proponer posibles 

escenarios de respuestas. 

Por su parte, Mollo y Deroncele (2022) en su publicación señalan a la 

retroalimentación como parte de la evaluación la cual se encuentra ligada a los 

logros de los desempeños de los estudiantes, además hacen énfasis en que no 

todas las clases de retroalimentación son idóneas, estas deben de responder a 

momentos adecuados al ser un apoyo muy importante para los alumnos cuando 

aprenden al tener en cuenta todo ese proceso, y para los docentes respecto a 

la recolección de información. Además, señalan que la retroalimentación puede 

venir de diversos actores y puede ser, la más común por parte de docente a 

estudiantes, pero también precisan que puede darse entre estudiantes. 

Otro punto tratado por estos autores es respecto a términos utilizados 

que se relacionan con la retroalimentación y estos son el feedback y el 

feedforward. Acorde a la investigación de los citados autores, manifiestan que 

el primero mencionado se encuentra enfocado a los comentarios respecto a una 

actividad que ya ha sido realizada, mientras que el segundo en mención 

estimula el aprendizaje de una manera más precisa, según lo requerido y está 

enfocada a la información recibida para la mejora de actividades a desarrollarse 

a futuro. 
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Saiz y Susinos (2018) también mencionan los dos términos vistos en el 

párrafo anterior, donde describen a la retroalimentación o feedback como una 

herramienta que orientada a la detección de errores y apuntes de aciertos de 

una actividad que ha concluido su desarrollo. Además, conciben al feedforward 

como una herramienta que orienta y apoya al estudiante en su proceso 

formativa. Concluyen al precisar que la retroalimentación se centra tanto en 

estudiantes como docentes con el fin de replantear sus enseñanzas durante el 

ejercicio de sus funciones. 

Contreras y Zúñiga (2017) en su investigación concibe tres tipos de 

retroalimentación. La primera de ellas habla de la corrección y es la más común 

de las prácticas y está enfocada en el uso de técnicas como el subrayado, 

marcas y/o cruces en las evaluaciones o trabajos ya desarrollados, esto con el 

fin de poder identificar los errores, no solamente para poder comunicar a los 

estudiantes sus aciertos, llegándose a concluir esta modalidad como una 

retroalimentación correctiva. 

En segundo lugar, mencionan la retroalimentación como elogio, y sobre 

este punto las autoras mencionan que la finalidad de este estudio busca que 

brindar comentarios positivos a los estudiantes, dirigida a su ego. 

Adicionalmente, mencionan que este tipo de retroalimentación es más utilizada 

con estudiantes a quienes les cuesta alcanzar los logros esperados, por lo que 

también, al igual que lo descrito en el párrafo anterior se ha vuelto una práctica 

muy común en los docentes. 

Finalmente, nos hablan sobre la retroalimentación como mejoría 

proyectiva y esta se encuentra enfocada en el momento de desarrollo de una 

acción específica, por lo que se realizan comentarios, sugerencias enfocadas 

en el error para la búsqueda de la mejora de los trabajos. Aquí es donde los 

profesores dan un enfoque formativo a este tipo de retroalimentación 

enfocándose en las habilidades de los estudiantes, cómo van en su avance y 

no tanto en cómo o qué tan bien desarrollan la actividad propuesta. 

Hattie y Timperley (2007) identifican a la retroalimentación como una 

herramienta altamente influyente enfocadas en el proceso académico de los 
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estudiantes que accede a alcanzar los objetivos trazados, con relación a los 

aprendizajes esperados. Adicionalmente, hacen mención de dos perspectivas 

sobre la retroalimentación y estas son: sumativa, la cual se da al finalizar los 

proyectos o los procesos de aprendizaje con el fin de que exista una mejora; 

formativa, la que se da en todo momento. 

Por otro lado, para que una retroalimentación adecuada, hacen mención 

de tres componentes: En primer lugar, los objetivos del aprendizaje, en este 

punto los estudiantes se hacen cuestionamientos respecto a los objetivos de las 

clases y los logros que esperan alcanzar, en este punto los docentes deben de 

comunicar a los estudiantes si alcanzan los objetivos. Enseguida, nos hablan de 

los alcances de las actividades realizadas, esto permite a los estudiantes emitir 

una reflexión con relación a lo que el docente les brinde como cuál es el 

siguiente paso, si los avances son óptimos para el logro de objetivos. Aquí se 

enfoca más a los resultados obtenidos luego de haber realizado la presentación 

de productos. Finalmente, las expectativas del trabajo, aquí se enfoca en cómo 

el estudiante nota su desempeño en el proceso de trabajo de una actividad 

asignada. 

Finalmente, mencionan que para que la retroalimentación genere efectos 

positivos, esta depende del tipo de aplicación que se dé, por ejemplo, señalan 

que la retroalimentación enfocada en elogiar al estudiante o recompensarlo no 

genera respuestas positivas en la mejora de sus destrezas; por el contrario, la 

retroalimentación correctiva supera estos estándares con relación al 

aprendizaje de los estudiantes tanto como sus destrezas. 

Con relación a la aplicación de la primera variable, Haughney et al. (2020) 

sostiene que está debe de darse con puntualidad, con alta validez, lo que nos 

hace inferir que la retroalimentación incorrecta no puede tener cabida en el 

ámbito académico; añaden, además, que los estudiantes deben de percibir que 

la retroalimentación por parte de sus docentes debe de ser consecuentes, lo 

que va a permitir que estos reflexionen respecto a su desempeño. 

Henderson et al. (2019) señalan que, respecto a las evaluaciones, la 

retroalimentación es una parte fundamental dentro del proceso obtención de 
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conocimientos y de aprendizaje, agregan, que una de las mayores 

problemáticas que tienen los maestros con relación a la brindar de una eficaz 

retroalimentación es el tiempo que deben de tomarse para poder realizar 

debidos comentarios a cada estudiante puesto que, es cierto que para actuar 

sobre cada estudiante, se considera la cantidad de estos por aula, es un tiempo 

significativo para poder retroalimentar a cada uno individualmente. 

Mahoney et al. (2019) sostienen que, en contraste a la retroalimentación 

escrita y auditiva, la que se lleva a cabo mediante videos tiene mayor impacto y 

llegada entre maestros y estudiantes. Adicionalmente, señalan que, la 

retroalimentación escrita, la cual describen como tradicional, sigue 

comportándose de manera funcional con relación a la transmisión netamente de 

información, al descartarse esta como comunicativa. 

Norlin (2014) habla sobre la retroalimentación como una tarea mayor 

esfuerzo si el trabajo a retroalimentar es complejo, por lo tanto propone para 

que exista un factor de éxito, la retroalimentación debe ser clara sobre un 

objetivo específico, adicionalmente, agrega que no basta con acortar “buen 

trabajo” ya que este tipo de respuesta es insuficiente y carece de información 

relevante que permita a los estudiantes tomar decisiones respecto a las 

correcciones en sus trabajos y la mejora de su destrezas. 

Dowrick et al. (2006) hacen referencia a otro tipo de retroalimentación, la 

cual se basa en el desarrollo de un material audiovisual usándose diversas 

imágenes donde se proponen posibles escenarios con el afán de demostrar al 

estudiante una gama de soluciones acorde a sus necesidades, además, añaden 

que este tipo de retroalimentación brinda mejores resultados y mejora la 

adquisición de habilidades de los estudiantes. 

Boud y Malloy (2013) hablan sobre la retroalimentación como reacciones 

a experiencias suscitadas en el pasado las cuales se expresan de manera 

constructiva como crítica, adicionalmente coloca a la retroalimentación como 

parte vital para la mejora del desempeño académico estudiantil tanto como el 

de los docentes, ya que esto les permitirá analizar sus métodos de enseñanza 
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y fortalecer sus estrategias con el fin de que los alumnos puedan potenciar sus 

desempeños y lograr alcanzar de forma óptima las competencias requeridas. 

Hine y Northeast (2016) comparten la misma opinión que la mayoría de 

teóricos al definir a la retroalimentación como pieza inseparable para la 

adquisición de aprendizajes. Aparte de su definición, reconocen que este 

proceso es un apoyo para los estudiantes respecto a la comprensión de su 

propio rendimiento relacionado con los trabajos y/o evaluaciones a futuro, 

brindándoles confianza sobre cómo ellos pueden controlar sus aprendizajes y 

lograr las competencias planteadas. 

Shrivstava y Shrivastava (2018) reconocen a la retroalimentación como 

los datos que se brindan sobre el rendimiento de un individuo y que es 

importante para el crecimiento y mejora de este o de una organización en la que 

participe. Con relación al ámbito educativo, la definen como la información que 

se brinda a un grupo o individuo con el afán que puedan tener cambios en su 

accionar o comportamiento con miras a alcanzar los objetivos trazados. 

Por su parte Mehmet (2018) se enfoca en la retroalimentación como 

canal para la felicitación de estudiantes (retroalimentación por ego) por los 

trabajos desarrollados; sin embargo, es responsabilidad del docente elaborar 

métodos y tomar acciones respecto a la mejora en el desempeño de sus 

estudiantes. Adicionalmente, sostiene que la retroalimentación es un puente 

entre los objetivos trazados por el docente y las necesidades que tienen sus 

estudiantes, en tal razón el autor maneja la idea que la retroalimentación está 

enfocada en la promoción y mejora de la enseñanza y aprendizaje. 

Con relación a la segunda variable presentada en este trabajo de 

investigación tenemos el aprendizaje por competencias. 

Respecto al aprendizaje por competencias se ha tomado de referencia a 

Martínez (2013) quien sostiene que el aprendizaje por competencias busca que 

los estudiantes aprendan de manera autónoma y sean capaces de solucionar 

problemáticas que surjan en su entorno académico, social y familiar al usar 

diversas estrategias aprendizas o desarrolladas en todo su proceso de 

aprendizaje. 
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Por otro lado, detalla tres dimensiones con respecto a las competencias 

que los estudiantes deben lograr y estás se enfocan en tres saberes: a) saber 

conceptual: el cual hace referencia al ámbito cognitivo de los estudiantes 

quienes generan sus propios conocimientos mediante pensamientos críticos, 

reflexivos y/o creativos con el objetivo de inferir, enjuiciar, juzgar, argumentar 

diversos temas; b) saber procedimental: se refiere al cómo los estudiantes 

aplican los conocimientos que han adquirido al buscar la solución de una 

problemática, al aplicar el pensamiento resolutivo, ejecutivo para analizar los 

casos, investigar y controlar los procesos a desarrollar; y finalmente, c) saber 

actitudinal: habla de la estimación del estudiante respecto a los conocimientos, 

implica el uso de valores como responsabilidad, sinceridad, y busca que el 

estudiante demuestre liderazgo en el desarrollo de procesos. 

Por otro lado, Cejas et al. (2019) sobre el aprendizaje por competencias 

sostienen que este se enfoca en la obtención de habilidades, conocimientos y 

actitudes para que alcancen un desempeño adecuado en la realización de 

diversas actividades. Adicionalmente, mencionan que este enfoque reposa 

sobre el propósito de ser, saber y hacer, todo esto con el objetivo de poder tener 

en consideración las competencias requeridas en el campo laboral. 

Carmona et al. (2019) manifiestan que en diversas instituciones el 

concepto de competencia no cuenta con incidencia suficiente en los diversos 

momentos, cuando el docente enseña y el estudiante aprende ya que hay un 

considerable número de docentes que no tienen conocimiento sobre el concepto 

y aplicación de las competencias en el aprendizaje y que solo se hacen de la 

idea que lo esencial es el manejo de conocimientos. Adicionalmente, agregan 

que las competencias en el aprendizaje están direccionadas a las capacidades 

que tiene un sujeto determinado donde integra no solo los conocimientos 

adquiridos, sino también la parte actitudinal y las habilidades que este 

demuestre. 

Moreno (2010) da un importante aporte respecto al aprendizaje por 

competencias y es que esta debe de desarrollarse en un enfoque abierto y 

comunicativo continuo, con el fin de que los estudiantes este al tanto de cuán 

competentes son en el desarrollo de sus diversas actividades, esto no se da de 
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forma adecuada cuando todo lo aprendido se limita a responder al final del 

proceso ya que no se hace un seguimiento progresivo de los aprendizajes que 

siguen. Por otro lado, el autor sostiene que para poder enseñar con el enfoque 

por competencias de forma adecuada se deben de implementar estrategias 

diversas que se enfoquen ya no solo en los conocimientos, sino también en la 

solución de problemáticas, estudio de casos, trabajos colaborativos. 

Lizitza y Sheepshanks (2020) manifiestan que el modelo de 

competencias que se enfoca en el aprendizaje se centra en poner a los 

estudiantes a hacer frente a diversos casos y/o problemáticas relacionadas con 

su especialidad o el entorno común en el que se desenvuelven y que los motiven 

en ellos la toma de decisiones en diversos contextos que puedan denotar 

incertidumbre tan iguales o similares a los que van a hacer frente en su vida 

profesional. 

Sobre las competencias enfocadas en el aprendizaje, Voorhees (2001) 

manifiesta que estas deben de ser claras y no deben de mostrar ningún tipo de 

ambigüedad al momento de ser descritas y evidentemente no pueden ser 

medidas ni desarrolladas. De esta manera, tanto docentes como estudiantes 

deben de ser capaces de comprender con facilidad los resultados a los que van 

a apuntar en el desarrollo de competencias. 

Para Twyman (2014) las competencias, desarrolladas en ámbitos 

educativos o social, son todo aquello que se quiere que las personas sean 

capaces de hacer y que estas sean desarrolladas de manera adecuada. 

Asimismo, añade que, los gobiernos y las escuelas hacen énfasis en la 

preparación universitaria mediante este modelo de competencias en el 

aprendizaje según los estándares requeridos por la localidad en la que se aplica. 

Redding (2014) va más allá de lo netamente académico en lo que 

respecta a las competencias en el aprendizaje y añade que los comportamientos 

también son parte fundamental en el progreso de las personas y menciona las 

siguientes competencias: a) cognitiva, aquella que está enfocada a los 

aprendizajes y la organización mental del individuo; b) metacognitiva, enfocada 

a los estilos y estrategias de aprendizaje; c) motivacional, sobre el compromiso 
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y la persistencia en conseguir los objetivos; d) socioemocional, sentido de 

autoestima y consideración por su entorno social, gestión de emociones. 

Por su parte Egbert y Shahrokini (2019) hablan del aprendizaje por 

competencias como un modelo que busca ofrecer educación de alta calidad 

donde estos puedan, de forma independiente, dominar los conocimientos y 

destrezas adquiridas y pueda vincular estas en su vida cotidiana en todos los 

campos en el que se desenvuelva, ya sea académico, social, laboral o familiar 

y pueda ser capaz de dar solución a problemáticas que puedan surgir en estos 

campos. 

En caso similar a lo descrito en el párrafo anterior Ross (2017), sostiene 

que en el aprendizaje por competencias cada uno debe de demostrar lo que 

sabe y cómo es capaz de hacerlo, todo ello en un conjunto de habilidades y 

destrezas que también adquirieron durante su proceso de aprendizaje, en 

ambos casos se puede colegir que el aprendizaje que se basa en competencias 

busca generar en los estudiantes autonomía en su aprendizaje. 

En el caso de Lurie y Garret (2017) se enfocan en una parte un poco más 

social del individuo y describen a la competencia como un “menú de prácticas” 

y herramientas; además dicen que cuando se tiene conciencia del contexto y de 

los estudiantes, el aprendizaje por competencias se enfoca en ayudar a estos a 

alcanzar los objetivos trazados ya sea en la parte académica o en la personal la 

cual también se basa en que los individuos desarrollen en sí mismo 

competencias sociales basadas en valores como el respeto, empatía tolerancia, 

etc. 

Ashby et al. (2018) manifiestan que el aprendizaje por competencias 

busca que todos los estudiantes logren los objetivos bajo dos premisas, la 

primera, tener el tiempo de desarrollar sus aprendizajes y la segunda, contar 

con el apoyo adecuado, refiriéndose al apoyo material y humano. Indican, 

además, que, si bien es cierto que los estudiantes son el centro de este enfoque, 

es necesaria la intervención de los docentes para poder realizar una instrucción 

con significancia. 
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Liu y Yeh (2022) definen al aprendizaje por competencias como columna 

vertebral de la coherencia e integración de los cursos que se dicten y que por 

este motivo orienta al desarrollo óptimo del currículo y la enseñanza en diversos 

campos en el que se pueda desarrollar este proceso. En comparación con la 

educación tradicional, los autores sostienen que el aprendizaje por 

competencias busca que los estudiantes puedan identificar por sí mismos y 

demostrar su dominio de los aprendizajes al generar resultados esperados. 

Por su parte, Hee y Shvetsova (2019) sostienen que las diversas 

prácticas empleadas por los docentes también pueden afectar el proceso de 

enseñanza enfocado en las competencias, por lo que recomienda que los 

docentes utilicen métodos y estrategias adecuadas que vayan acorde a este 

enfoque, de esta manera se va a permitir a los alumnos poder desenvolverse 

autónomamente y alcanzar adecuadamente sus competencias. 

Scheopner et al. (2015) indican que, para considerar a un individuo 

competente, este debe de demostrar el dominio de una habilidad y para 

constatarlo, la evaluación debe estar enfocada netamente en las destrezas que 

se quiere demostrar han sido adquiridas o desarrolladas adecuadamente. 

Añaden que, para adquirir las competencias trazadas no es necesario que el 

estudiante asista a tiempo completo a un aula, el aprendizaje puede darse 

mediante entornos virtuales. 
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III. METODOLOGÍA 

 
 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

En esta investigación ha sido desarrollado bajo un modelo básico. 

Garritz (2018) sostiene que el uso de este tipo de estudio denota el interés de 

poder obtener mayor conocimiento o adquirir la comprensión de algún 

fenómeno sin tener la necesidad de realizar la aplicación de un instrumento 

para lograr ello. Adicionalmente, Norbis (2008) indica que la investigación 

básica se enfoca en probar diversas teorías sin tener el propósito de aplicar los 

resultados obtenidos a problemáticas, por lo que se entiende que no se basa 

en la solución de problemas. 

3.1.2. Enfoque de investigación 

Para este trabajo se utilizó el enfoque cuantitativo. Ante ello, Cárdenas 

(2018) define a la investigación cuantitativa como aquella que busca expresar 

resultados de un estudio mediante números o aquellos datos que hayan sido 

transformados mediante uso de escalas numéricas en el que se realiza un 

análisis de muchos casos tomados de una muestra específica, añade además 

que este tipo de investigación busca encontrar una relación entre fenómenos 

cuyos datos obtenidos se puedan medir y cuantificar. Además, Babativa (2017) 

manifiesta en su publicación que la investigación cuantitativa busca establecer 

relaciones de causa y efecto en entornos de análisis social, también precisa 

que busca encontrar relación de variables mediante la estadística. 

3.1.3. Nivel de investigación 

En la presente investigación se utilizó el enfoque correlacional. De esta 

forma, Hernández et al. (2017) sostienen que la investigación correlacional 

busca que generar asociación de variables o conceptos, para ello cada una de 

estas debe de ser evaluadas independientemente para luego cuantificar los 

resultados de ambas al poner a prueba las hipótesis establecidas. Por su parte, 

Mousalli (2015) define a la correlación como la vinculación existente entre 

variables, de esta forma señala que es posible determinar que ocurre si una 

variable aumenta, acorde a los resultados obtenidos. Finalmente, añade que 
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las ecuaciones estadísticas que se utilizan para encontrar el grado de 

vinculación entre variables son de grado lineal. 

3.1.4. Diseño y esquema de investigación 

En esta investigación se hizo uso de un diseño de tipo no experimental 

transversal correlacional. 

Con relación a la investigación no experimental, Agudelo & Aigneren 

(2008) señalan que en este tipo de estudio las variables no pueden ser 

maniobradas a gusto del que lleve a cabo la investigación. Agregan, además, 

que en este tipo de estudio las variables son observadas, quiere decir que 

cuando se realiza el estudio el fenómeno ocurre de todas formas y que el 

investigador analiza el comportamiento de estas. 

Respecto a al tipo transversal de esta investigación Mendivelso & 

Rodríguez (2018) sostienen que el enfoque transversal de una investigación 

tiene dos funciones, la primera hace referencia a la descripción y análisis. Los 

autores agregan que este tipo de investigación facilita la generación de 

hipótesis además que permite indagar relaciones entre diversas variables. 

Lirios (2009) sostiene que la investigación correlacional se trata de un 

análisis que busca establecer asociación entre variables con respecto a una 

estructura de índole social, cultural, etc. De esta forma, añade también que las 

variables estudiadas y los constructos que se utilizan promueven la explicación 

de la influencia de la estructura de individuos. 

 

 
V1 

  

M r 

V2 
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Dónde: 

M: muestra integrada por estudiantes de una Universidad Privada de Lima, 2022 

V1: Retroalimentación 

V2: Aprendizaje por competencias 

r: Correlación de variables: Retroalimentación y aprendizaje por competencias 

3.2. Variables y operacionalización 

3.2.1. Definición conceptual de la variable: Retroalimentación 

García (2014) reconoce que la retroalimentación es la viga central para 

poderse construir conocimientos, al tener como agente importante al docente 

en todo aspecto del desarrollo del aprendizaje, siendo este de manera 

individual (alumno) o grupal (colaborativo). Adicionalmente, menciona los 

momentos de la retroalimentación: a) Aquella que está enfocada al inicio de la 

actividad donde el estudiante nota hacia donde se dirige el trabajo y su 

aprendizaje, b) aquella que se realiza cuando el trabajo ha finalizado y se ha 

entregado un producto para la evaluación y c) aquella que se enfoca a fortalecer 

los conocimientos con miras a futuras entregas, retroalimentación que se 

relaciona con los productos o desarrollos que se busque resolver o elaborar en 

adelante. 

De esta manera las dimensiones utilizadas en el presente trabajo 

investigativo sobre retroalimentación son: a) elemental, b) descriptiva, c) 

reflexiva, d) incorrecta 

3.2.2. Definición conceptual de la variable: Aprendizaje por competencias 

Con relación a esta variable, Morales et al. (2015) en su publicación 

sostienen que el aprendizaje por competencias está enfocado a potenciar las 

de habilidades y destrezas requeridas con el objeto de desarrollar un adecuado 

desenvolvimiento del individuo no solo en la parte social, sino también familiar 

y profesional. Para lograr todo ello, los autores manifiestan que para que una 

persona sea competente en cualquiera de los ámbitos nombrados líneas arriba 

debe de cumplir con diversas destrezas, tales como cognitivas, actitudinales, 

sociales, etc. Finalmente, agregan para reconocer a un individuo como 
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competente, este debe de saber solucionar problemáticas existentes con un 

determinado grado de dificultad valiéndose de diversas estrategias. 

Dentro de las dimensiones utilizadas para esta variable tenemos: a) 

aprendizaje conceptual, b) aprendizaje procedimental y c) aprendizaje 

actitudinal. 

3.3. Población muestra y muestreo 

3.3.1. Población 

Castro (2019) reconoce a la población como universo donde se va a 

aplicar análisis investigativo, y este tiene en cuenta a individuos y/o objetos. Así 

mismo señala que aplicar un estudio o instrumento a toda una población es un 

proceso complejo, puesto que el tiempo que se invierte, tanto como el dinero 

que se necesita para llevarlo a cabo es alto. 

En relación la población, se hace referencia a los estudiantes de la 

facultad de educación de una Universidad Privada de Lima y al no tenerse el 

número exacto de alumnos de dicha faculta la población que se consideró fue 

infinita. 

Criterios de inclusión: 

 
Para este criterio se tomó en cuenta a alumnos varones y damas de la 

Facultad de Educación de una Universidad Privada cursaron sus estudios de 

manera presencial de segundo a noveno ciclo a lo largo del periodo 2023. 

Criterios de exclusión: 

 
En este criterio se consideró a alumnos quienes hayan culminado sus 

estudios en el periodo 2023, como siguiente criterio se consideró a estudiantes 

que cursaron sus estudios de forma semi presencial en el décimo ciclo. 

3.3.2. Muestra 

Castro (2019) la reconoce como el subconjunto de la población 

establecida para llevar a cabo el estudio y que cumplen con características 

similares entre sí para que el resultado de la evaluación sea válido. 

Adicionalmente, añade que la muestra debe de guardar relación con la 

población, es decir que si mi población son estudiantes de educación mi muestra 
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no puede hacer referencia a 50 por ciento de estudiantes de la facultad de 

educación y otro 50 por ciento a alumnos de contabilidad. 

3.3.3. Muestreo 

Se hizo uso del muestreo no probabilístico intencional integrado por 140 

estudiantes de la Facultad de Educación de una Universidad Privada de Lima. 

Castro (2019) sostiene que, respecto a este punto como los individuos 

seleccionados para el estudio tienen características similares y específicas que 

se relacionan con el interés del estudio, añade además que facilita tener mayor 

acercamiento a la información por parte el investigador y es el tipo de muestreo 

con mayor frecuencia en el uso. 

3.3.4. Unidad de análisis 

Esta estuvo conformada por estudiantes de la Facultad de Educación de 

una Universidad Privada de Lima en el 2023. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1. Técnica 

En el presente trabajo investigativo, la técnica utilizada fue la encuesta, 

al respecto de esta Arias (2012) indica que es una herramienta que busca 

obtener datos y/o información brindada por un conjunto de personas, con 

características similares, sobre sí mismos, sobre un tema en específico. 

3.4.2. Instrumento 

El instrumento usado en este trabajo fue el cuestionario, sobre el cual 

Arias (2012) manifiesta que es una de las herramientas más y valiosas a la que 

identifica como instrumento que se aplica sobre papel y contiene un pliego de 

preguntas, a estos, el autor los define como autoadministrado ya que es el 

mismo encuestado quien responde sin la intervención del que aplica el 

instrumento. 

Con relación a la primera variable, retroalimentación, el cuestionario fue 

medido mediante la escala de Likert y se constituyó por cuatro dimensiones, 

considerándose cada una con 3 indicadores. En razón a la segunda variable, 

aprendizaje por competencias, se conformó por tres dimensiones y cada una 

contó con 3 indicadores. 
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3.4.3. Validez y confiabilidad 

Para desarrollar el instrumento se demandó realizar la validez del 

contenido para así poder dar sustento a los resultados que fueron obtenido. De 

esta manera, Hernández y Tobón (2018) sostienen que la validez, que en este 

caso fue del cuestionario, responde a la pertenencia que tiene un determinado 

instrumento que se utiliza para realizar una evaluación y que acorde a su 

validez, esto no habla sobre la calidad del instrumento propuesto. Es así que, 

para poder validar los instrumentos desarrollados se llevó a cabo el juicio de 

expertos. En adición, Cohen y Gómez (2019) sostienen que la confiabilidad de 

un instrumento responde a la confianza de que puede ofrecer los datos que han 

sido producidos, refiriéndose a cuan seguro es una variable respecto a la otra, 

en este caso se refiere al instrumento desarrollado. 

Asimismo, se procesaron los datos obtenidos de los estudiantes que 

desarrollaron el cuestionario propuesto, con el fin de poder certificar la 

confiabilidad de dicho instrumento, mediante el alfa de Cronbach y de esta 

manera verificar la confiabilidad del instrumento. De esta manera, luego de 

procesar estos, se obtuvo como resultado lo siguiente: En razón de la primera 

variable se obtuvo como coeficiente de confiabilidad un 0.82 puntos 

entendiéndose como excelente confiabilidad. Sobre la segunda variable el 

resultado obtenido de confiabilidad fue de 0.84 siendo esta también de 

excelente confiabilidad. 

3.5. Procedimientos 

El recojo de la información fue desarrollado de forma digital mediante el 

formulario de Google forms. Previo a la resolución del cuestionario se envió el 

enlace a los estudiantes de educación, quienes antes de la resolución 

encontraron una breve reseña de las dimensiones trabajadas. Enseguida, de 

forma anónima contestaron cada una de las preguntas del instrumento 

planteado relacionadas a las variables de retroalimentación y aprendizaje por 

competencias con un total de 24 y 20 preguntas respectivamente. 

Posteriormente a ello, los resultados obtenidos fueron exportados en un archivo 

de Excel para llevarlo a análisis mediante el programa estadístico de SPSS. 
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Asimismo, es necesario precisar que el instrumento fue expuesto a juicio 

de tres doctores expertos en el campo de educación superior, luego de los 

resultados obtenidos se desarrolló el análisis de confiabilidad del instrumento. 

3.6. Método de análisis de datos 

Respecto a los análisis llevados a cabo, los valores obtenidos fueron 

procesados mediante la estadística descriptiva la cual Ross (2018) define a esta 

como aquella que busca, en base a su nómina, describir y clasificar datos 

obtenidos, en este caso referido a los datos obtenidos de los instrumentos 

aplicados. Adicionalmente, el mismo autor hace referencia a la estadística 

inferencial, la cual también será usada en el análisis de los datos, y que se define 

como aquella que responde a la extracción de conclusiones las cuales parten 

de los datos obtenidos, refiriéndose también, para este caso, a los resultados 

que se alcanzaron posteriormente a la aplicación del instrumento. 

3.7. Aspectos éticos 

Gagñay et al. (2020) manifiesta que la ética que se aplica en la 

investigación deviene de la ética humana la cual estudia la conducta y la moral 

del hombre, además añade que estos aspectos nos acercan al conocimiento. 

Respecto a la ética que se aplica en la investigación, esta debe de enfocarse a 

que la investigación va a buscar la verdad con relación a lo que se quiere 

demostrar. 

Con relación a ello, es preciso añadir que la presente investigación 

cumple con los aspectos éticos requeridos para la publicación del presente 

trabajo, usándose la 7ma edición de APA. Adicionalmente, los datos de los 

encuestados han sido tratados de manera confidencial y se respetó el 

anonimato de estos. Por otro lado, en el presente trabajo se demuestra la 

originalidad del contenido, se consideró los derechos de autor de aquellos que 

han sido citados en sus respectivos trabajos de investigación. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Análisis descriptivo 

Con relación a los resultados que se han obtenido se expone lo siguiente 

 
Tabla 1 

Frecuencia y porcentaje de las variables estudiadas. 
 

Retroalimentación Aprendizaje por competencias 

 f % f % 

Nunca 0 0 0 0 

Casi nunca 0 0 0 0 

A veces 21 15.0 5 3.6 

Casi siempre 115 82.1 65 46.4 

Siempre 4 2.9 70 50.0 

Total 140 100.0 140 100.0 

Nota. Datos desarrollados en SPSS 

 
Interpretación: 

 
Respecto a los resultados que se obtuvieron luego de procesar los datos, 

se puede apreciar que el 15% de los estudiantes que respondieron al 

cuestionario reconocen como a veces la funcionalidad de la retroalimentación 

que reciben en las diversas experiencias curriculares. Por su parte, un 82.1% 

señal como siempre a la utilidad de la retroalimentación que reciben en sus 

clases. 

Por otro lado, un 3.6% de los estudiantes participantes de la encuesta 

reconocen como a veces se lleva a cabo el aprendizaje por competencias, 

mientras que un 50% de estos señalan que siempre se desarrollan los 

aprendizajes por competencias en cada una de las experiencias curriculares. 

Por lo que, según el cuadro mostrado, se tiene en consideración que un número 

considerable de los estudiantes participantes comprenden el desarrollo del 

aprendizaje por competencias en sus experiencias curriculares y que, de 

manera muy frecuente, estos reconocen la funcionalidad de las devoluciones 

recibidas con relación a la mejora de sus desempeños académicos. 
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Tabla 2 

Frecuencias y porcentajes de las dimensiones de retroalimentación 
 
 

Elemental Descriptiva Reflexiva Incorrecta 

 f % f % f % f % 

Nunca 0 0 0 0 0 0 
2 1.4 

Casi nunca 3 2.1 0 0 0 0 25 17.9 

A veces 100 71.4 13 9.3 17 12.1 87 62.1 

Casi siempre 33 23.6 71 50.7 86 61.4 21 15.0 

Siempre 4 2.9 56 40.0 37 26.4 5 3.6 

Total 140 100.0 140 100.0 140 100.0 140 100.0 

Nota. Datos desarrollados en SPSS 

 
Interpretación: 

Respecto a la primera variable, la cual responde a la retroalimentación 

elemental, se aprecia que, de los encuestados, el 2.9% señala haber recibido en 

algún momento una retroalimentación elemental proveniente de los docentes, 

mientras que el 71% de los estudiantes reconocen haber recibido este tipo de 

retroalimentación a veces, por parte de sus docentes 

En segundo lugar, respecto análisis realizado sobre, retroalimentación 

descriptiva, se considera que el 9.3% de los encuestados han recibido en algún 

momento retroalimentación descriptiva por parte de los docentes, mientras que 

un 50.7% reconoce haber recibido casi siempre este tipo de retroalimentación. 

Como siguiente punto se tiene la retroalimentación reflexiva como tercera 

dimensión, donde de la totalidad de encuestados se puede apreciar que un 

12.1% reconoció haber recibido comentarios que motiven su reflexión como 

estrategia retroalimentativa, mientras que un 61.4% señaló haber recibido este 

tipo de retroalimentación. 

Finalmente, como cuarta dimensión, se muestra a la retroalimentación 

incorrecta, donde, después de la contestación de la encuesta se encontró como 

dato que un 3.6% de los encuestados reconocen haber recibido esta 

retroalimentación como respuesta por parte de los docentes en algún momento 

del desarrollo de sus experiencias curriculares, mientras que un 62.1% de estos 

estudiantes reconocen haber recibido este tipo de retroalimentación. 
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4.2. Análisis inferencial 

4.2.1. Prueba de Normalidad 

H0: Los datos provienen de una distribución normal. 

Ha: Los datos no provienen de una distribución normal. 

Se toma en cuenta la siguiente fórmula de decisión: 

Sig. <0.05, se acepta la Ha y se rechaza la H0 

Sig. >=0.05, se rechaza la Ha y se acepta la H0 

 

Tabla 3 

Prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov 
 

 Estadístico gl Sig. 

Retroalimentación .182 140 <.001 

Aprendizaje por competencias .165 140 <.001 

R. Elemental .194 140 <.001 

R. Descriptiva .130 140 <.001 

R. Reflexiva .157 140 <.001 

R. Incorrecta .185 140 <.001 

Nota. Datos desarrollados en SPSS 

 
Interpretación: 

 
Debido a que la muestra fue considerada por 140 estudiantes, se aplicó 

como elemento de análisis la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, de 

esta manera, se obtuvo para las dos variables, retroalimentación y aprendizaje 

por competencias un sig. 0.001<0.05. 

Por su parte, con relación a las 4 variables de la primera dimensión 

estudiadas, las que responden a la retroalimentación elemental, descriptiva, 

reflexiva e incorrecta se obtuvo un sig. 0.001<0.05. 

De esta manera, podemos denotar que es aceptada la hipótesis alterna y 

se rechaza la nula y se reconoce, a su vez, que los datos obtenidos son de 

distribución no normal; debido a ello, se aplicó pruebas no paramétricas de rho 

de Spearman. 
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4.2.2. Prueba de hipótesis 

4.2.2.1. Hipótesis general 

Ha: Existe relación entre la retroalimentación y el aprendizaje por 

competencias en estudiantes de una universidad privada de Lima 2023 

H0: No existe relación entre la retroalimentación y el aprendizaje por 

competencias en estudiantes de una universidad privada de Lima 2023 

 
Tabla 4 

Resultados obtenidos de la correlación de las variables retroalimentación y 
aprendizaje por competencias. 

 

   Aprendizaje por 

competencias 

  Coeficiente de 

correlación 

.520**
 

Rho de 

Spearman 

 

Retroalimentación 

 

Sig. (bilateral) <.001 

  N 140 

Nota. Datos desarrollados en SPSS 

 
Interpretación: 

Respecto a los datos obtenidos de ambas variables que responden a la 

retroalimentación y al aprendizaje por competencias se obtuvo un rho de 

Spearman de 0.520 y un sig. de 0.001<0.05 por lo que encontramos una 

correlación positiva moderada entre las dos variables así, se procedió a aceptar 

la hipótesis alterna y se rechaza la nula interpretándose que existe relación entre 

la retroalimentación y el aprendizaje por competencias en Estudiantes de una 

Universidad Privada de Lima, 2023. Por lo que posterior al procesamiento de 

los datos se puede señalar que la devolución ofrecida a cargo de los profesores 

favorece a los estudiantes en poder alcanzar los objetivos propuestos respecto 

a las competencias requeridas. 
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4.2.2.2. Hipótesis específicas 

Tabla 5 

 
 
 
 
 

 
Hipótesis específicas de las dimensiones de la variable retroalimentación. 

Nota: Elaboración propia 

Tabla 6 

Coeficiente de correlación de las 4 dimensiones de retroalimentación y 
aprendizaje por competencias. 

 
 

Aprendizaje por competencias 

Rho de Spearman 

 

Dimensiones 

Coeficiente de 

correlación 

Sig. 

(bilateral) 

 

N 

Retroalimentación elemental -.135 .112 140 

Retroalimentación descriptiva .626 <.001 140 

Retroalimentación reflexiva .685 <.001 140 

Retroalimentación incorrecta -.104 .220 140 

Nota. Datos desarrollados en SPSS 

 
Interpretación: 

Respecto al análisis de correlación de la primera dimensión y la segunda 

variable se obtuvo como resultado un rho de Spearman de -0.135 y un sig. de 

0.112>0.05 por lo que se denota que hay una correlación negativa muy baja 

entre los elementos mencionados con anterioridad; así, se acepta la hipótesis 

nula y se rechaza la alterna, así se señala que no existe relación entre la 

retroalimentación elemental y el aprendizaje por competencias en Estudiantes 

de una Universidad Privada de Lima, 2023. De este resultado obtenido 

podemos explicar que la retroalimentación elemental ofrecida por los 

 
Hipótesis específicas 

Hipótesis 
estadísticas 

 
Variable 2 

 
HE1: Retroalimentación elemental 

 
HA: Existe relación 

 
Aprendizaje 

 
HE2: Retroalimentación descriptiva 

H0: No existe 
relación 

por 
competencias 

HE3: Retroalimentación reflexiva   

HE4: Retroalimentación incorrecta   
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profesores no favorece al desarrollo del aprendizaje competencial de los 

alumnos. 

Como segundo punto de análisis tenemos la segunda variable que 

responde al nombre de retroalimentación descriptiva y aprendizaje por 

competencias, donde se obtuvo un rho de Spearman de 0.626 y un sig. de 

0.001<0.05 por lo que encontramos una correlación positiva moderada entre 

esta segunda dimensión y la variable dos; así, se acepta la hipótesis alterna y 

se rechaza la nula interpretándose que existe relación entre la retroalimentación 

descriptiva y el aprendizaje por competencias en estudiantes. Con este 

resultado podemos señalar que los detalles brindados por los profesores a sus 

alumnos al momento de la devolución favorecen su aprendizaje competencial. 

En tercer lugar, se analizó la tercera dimensión sobre retroalimentación 

reflexiva y la segunda variable aprendizaje por competencias donde como 

resultado se obtuvo correlación de 0.685 y un sig. de 0.001<0.05 por lo que se 

encuentra una correlación positiva moderada entre la tercera dimensión y la 

segunda variable; así, se acepta la hipótesis alterna rechazándose la nula, así, 

se señala que existe relación entre la retroalimentación reflexiva y el 

aprendizaje por competencias en estudiantes. Con estos resultados obtenidos 

se interpreta que este tipo de esta retroalimentación donde se hace reflexionar 

a los alumnos sobre sus aspectos a mejorar favorece en ellos el desarrollo de 

su aprendizaje por competencias. 

Finalmente, se analizó los datos obtenidos entre la cuarta y última 

dimensión sobre retroalimentación incorrecta y la segunda variable aprendizaje 

por competencias se obtuvo una correlación de -0.104 y un sig. de 0.220>0.05 

por lo que se denota que hay una correlación negativa muy baja entre los 

elementos mencionados con anterioridad; así, se acepta la hipótesis nula y se 

rechaza la alterna al señalarse que no existe relación entre la retroalimentación 

incorrecta y el aprendizaje por competencias en Estudiantes de una 

Universidad Privada de Lima, 2023. Con el análisis desarrollado, se señala que 

esta devolución que se da, se traduce como el error maestro al brindar 

respuestas incorrectas o no alineadas con los temas no favorece el aprendizaje 

competencial de sus estudiantes. 
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V. DISCUSIÓN 

Con relación a la presente investigación, esta fue llevada a cabo de 

manera detallada con el objeto teniendo en cuenta las diversas teorías que han 

sido descritas y en las cuales se sostiene esta investigación. Con relación al 

análisis que se ha realizado con ambas variables mediante el sistema de SPSS, 

como resultado se obtuvo un rho de Spearman de 0.520 y un sig. de 0.001<0.05 

por lo que encontramos una correlación positiva moderada entre las variables 

de retroalimentación y aprendizaje por competencias en estudiantes de una 

universidad privada de Lima, 2023. 

En consideración a este primer resultado, se contrasta con lo obtenido 

por Vela (2020) en su estudio, donde sostiene que existe una correlación media 

en la que se determina que los aprendizajes de los estudiantes se han mejorado 

considerablemente luego que los docentes que fueron encuestados han 

aplicado retroalimentaciones tanto de manera oral como por escrito sobre las 

respuestas que han recibido por parte de sus estudiantes que sustentan su 

desempeño y competencia. 

De esta manera se puede hacer una comparación entre los hallazgos 

obtenidos en esta investigación y el citado autor en conjunto con los diversos 

autores que reconocen la importancia de una adecuada tanto como oportuna 

retroalimentación a los estudiantes lo que permiten reconocer sus falencias y 

dar solución de manera inmediata a estas, permitiendo que las correcciones 

puedan fortalecer su desempeño cuando desarrollan variedad de actividades 

planteadas; esta retroalimentación ofrecida, según lo descrito por el autor, 

refiere a que debe de buscar que los estudiantes se encuentren en sintonía con 

los comentarios descritos, puesto que, y según se puede apreciar en diversos 

rangos etarios, que algunos estudiantes se muestran frustrados cuando reciben 

una crítica así sea constructiva sobre sus desempeños, situación que debe de 

ser evitada. 

Asimismo, el autor dentro del camino para fortalecer los aprendizajes de 

los alumnos, detalla el uso de la evaluación de tipo formativa, que se basa en la 

orientación y regulación de cómo el estudiante aprende y que permite al docente 

conocer el avance de sus desempeños. 
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Como segundo punto llegamos al análisis producido por el cruce de los 

resultados obtenidos de la primera dimensión y la segunda variable, donde se 

tuvo un rho de Spearman de -0.135 y un sig. de 0.112>0.05 por lo que se denota 

que hay una correlación negativa muy baja, así se procedió a aceptar la 

hipótesis nula y a rechazar la alterna considerándose que no existe relación 

entre la retroalimentación elemental y el aprendizaje por competencias en 

estudiantes de una universidad privada de Lima, 2023. 

Con relación a los resultados obtenidos, se puede aseverar que han sido 

los esperados puesto que la mayoría de encuestados reconoció haber recibido 

en algún momento este tipo de retroalimentación pero que no fue considerada 

como la más adecuada respecto a sus aprendizajes, por lo que en contraste con 

lo estudiado por Bautista et al. (2021) se puede considerar que, desde una 

posición crítica , la retroalimentación elemental no es la más adecuada para 

brindar información a los estudiantes y que a consideración de los autores esta 

implicancia ocurre al no tener costumbre y no poner en práctica el contraste que 

se debe de llevar a cabo entre los desempeños con las competencias de los 

alumnos. 

Por otro lado, y al tomar como referencia lo descrito por los autores, más 

lo que otros han descrito respecto a la retroalimentación elemental, es que el 

brindar respuestas tan básicas como sí o no cuando un alumno acierta o se 

equivoca no es motivo de reflexión ni incide profundamente en su aprendizaje 

como se tiene esperado, esto genera en el educando inconsistencias y dudas 

que muchas veces terminan por no ser absueltas, lo que absolutamente juega 

en contra con lo que se espera respecto a sus aprendizajes. 

Dicho esto, es necesario precisar que de la totalidad de encuestados el 

46.9% reconoce haber recibido esta modalidad de retroalimentación en algún 

momento del desarrollo de sus experiencias curriculares y de los cuales el 

43.8% sostuvieron que son respuestas básicas que afectan su desempeño 

académico. Y es justamente porque el objetivo de la retroalimentación, a opinión 

de los citados autores líneas arriba es que una adecuada retroalimentación 

fomentará en el estudiante a tomar acciones inmediatas sobre su desempeño 

luego de reconocer los puntos mejorar o fortalecer. 
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En cambio, luego de analizar los resultados que fueron obtenidos luego 

de procesar la segunda dimensión con la segunda variable se arrojó los 

siguientes datos un rho de Spearman de 0.626 y un sig. de 0.001<0.05 

demostrándose una correlación positiva moderada entre esta dimensión dos y 

la segunda variable; aceptándose la hipótesis alterna y por ende se procede a 

rechazar la nula, por lo que se afirma que existe relación entre la 

retroalimentación descriptiva y el aprendizajes por competencias en estudiantes 

de una universidad privada de Lima, 2023. 

De esta manera podemos resaltar la alta importancia que tiene este tipo 

de devolución por parte del docente quien ya no solo se centra en afirmar los 

aciertos o negarlos, en caso estos estén errados, sino que profundiza. 

Adicionalmente, se logra concatenar ideas según lo descrito por Pérez y 

González (2019) en que la retroalimentación descriptiva permite emitir un juicio 

más certero respecto a lo que los estudiantes requieren para la mejora de sus 

productos y, por ende, acrecentar el camino al logro de sus capacidades. 

Por otro lado, haciendo una comparación con el estudio de las citadas 

autoras, detallan que, en su muestra poblacional, el 62% de los participantes 

han reconocido haber recibido en algún momento una retroalimentación 

descriptiva por parte de los docentes y cuyo resultado se mostraron de manera 

positiva, de manera especial aquella que fue percibida de manera oral, la cual 

según los hacedores de ese estudio resaltan que fue el tipo de retroalimentación 

mejor percibida. 

En comparación con lo descrito en el párrafo anterior, los participantes 

en la encuesta del presente trabajo de investigación en un 23.4% reconocen 

haber recibido siempre retroalimentación descriptiva y que la información 

brindada por los docentes fue necesaria para la mejora de sus desempeños en 

la realización de diversos productos, mientras que sobre los mismos resultados 

un 46.9%, siendo esta la mayoría, reconoce sobre este tipo de devolución 

docente a casi siempre haberla recibido bajo la misma concepción del grupo 

anterior. Por lo tanto, se puede aseverar que este tipo de retroalimentación, 

haciendo revisión a los resultados que se obtuvieron en esta investigación y por 
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las autoras citadas en esta página, es una de las más aceptadas y mejor 

recibidas por los estudiantes. 

En el cuarto punto de análisis llevado a cabo en el cruce de información 

obtenida, luego de procesar los datos de la cuarta dimensión y la segunda 

variable el resultado obtenido fue el siguiente: rho de Spearman de 0.685 y un 

sig. de 0.001<0.05 por lo que se ha demostrado una correlación positiva 

moderada, así se procedió a aceptar la hipótesis alterna y se rechazó la nula. 

Por lo tanto, se puede aseverar que sí existe relación entre la retroalimentación 

reflexiva y el aprendizaje por competencias 

Con relación a los datos obtenidos podemos asegurar que, al igual que 

la retroalimentación descriptiva, donde el docente detalla los puntos a mejorar 

por parte de los estudiantes en cada uno de sus productos o evidencias de 

desempeño, la retroalimentación reflexiva se basa en una actuación inversa, es 

aquí donde el docente motiva la reflexión de sus estudiantes, con el afán que 

ellos mismos sean quienes puedan analizar sus avances académicos y 

encontrar soluciones para su propia mejora. Es en este sentido que, acorde a 

los descrito por Sánchez y Carrión (2021) en su estudio manifiestan que de la 

totalidad de encuestados el 46.7% de estos se encontraron al comienzo de sus 

aprendizajes mientras que solo el 16.7% en nivel logrado. 

Adicionalmente, los autores señalan haber encontrado inconsistencias 

en la retroalimentación docente, lo que, con claridad afecta el desempeño de 

los estudiantes ya que se evidenció que existían respuestas como volver a 

realizar el trabajo, o aquellas que simplemente se basaban en clocar checks o 

equis en los ejercicios correctos e incorrectos, esto deja claro en la publicación 

de los citados que hay poca preocupación por parte de los profesores ya que 

toman a las evaluaciones como un recojo de evidencia simple y no prioritario 

para reconocer información relevante sobre el avance de los estudiantes. 

Por su parte, los autores propusieron implementar el tipo de 

retroalimentación reflexiva lo que va a centrar a los estudiantes a generar en 

ellos un aprendizaje más autónomo, aquí los docentes son facilitadores, 

quienes, mediante acciones variadas, van a motivar a los estudiantes a pensar 
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sobre lo necesario con el fin de poder mejorar sus proyectos a entregar y, por lo 

tanto, a mejorar en sí mismo sus desempeños. 

Finalmente, con relación a los resultados obtenidos luego de haber realizado 

el cruce de información de los datos procesados respecto a la cuarta variable y 

la segunda dimensión esta arrojó una correlación de -0.104 y un sig. de 

0.220>0.05 por lo que se denota que hay una correlación negativa muy baja 

entre los elementos mencionados con anterioridad, de esta manera se procedió 

a rechazar la hipótesis alterna y se aceptó la hipótesis nula, donde se indica que 

no existe relación entre el aprendizaje por competencias y la retroalimentación 

incorrecta en estudiantes de una universidad privada de Lima, 2023. Con 

relación a la interpretación de estos datos, se asevera que pese a hacer uno de 

los casos que más se debe evitar en todo tipo de retroalimentación aún se 

evidencia la existencia de esta en diversas experiencias curriculares. 

Respecto al estudio llevado a cabo en la presente investigación, los 

participantes del cuestionario un 32.8% señaló que a veces los docentes han 

demostrado un pequeño ápice de desconocimiento en algún tema desarrollado 

ya que no han sabido contestar adecuadamente las preguntas de los 

estudiantes. Adicionalmente, solo un 10.9% sostuvo que las respuestas que 

reciben por parte de sus docentes son inconsistentes y no le resulta útil para 

poder aclarar sus dudas. 

Los resultados obtenidos en esta última parte se asemejan a los descrito por 

Contreras y Zúñiga (2018) quienes en su estudio sostuvieron que de los 

docentes que participaron de su estudio el 56% aproximadamente escribió 

mensajes positivos y motivadores a los estudiantes en sus pruebas dejándose 

notar que no hay una retroalimentación que se centre en la mejora, lo que hace 

denotar las inconsistencias dentro de la retroalimentación que el estudiante 

recibe. 

Por otro lado, un 3.8% de los docentes demostraron hacer uso de la 

desaprobación verbal y no verbal, donde más que ayudar al estudiante a 

mejorar respecto a sus desempeños, se le responsabiliza por su bajo 

rendimiento haciéndole notar que no estudió o que el desarrollo de su trabajo 
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es muy simple, situación que no es correcta para el estudiante ya que en 

absoluto no recibe una mejora competencial respecto a sus desempeños. Pese 

a ello, que el número porcentual es bajo, este tipo de retroalimentaciones no 

debe existir y deja a entender que aún existen docentes que se enfocan muy 

explícitamente a una enseñanza tradicional sin hacer mejoras en sus métodos 

y estrategias de mejora. 



39  

VI. CONCLUSIONES 

Primera. Respecto al objetivo general, posteriormente del desarrollo estadístico 

llevado a cabo se demostró la existencia de la relación entre el aprendizaje por 

competencias en estudiantes de una Universidad Privada de Lima, 2023. Por su 

parte, los datos que arrojó el coeficiente de rho de Spearman de 0.520 de esta 

manera se comprobó que existe una correspondencia positiva moderada entre 

ambas variables aplicadas a esta investigación mientras que el sig. obtenido fue 

de 0.001<0.05. De esta manera podemos revelar que la retroalimentación es 

positiva respecto al aprendizaje por competencias en los estudiantes. 

Segunda: Por otro lado, sobre la segunda variable y a la dimensión número uno 

se evidenció la no existencia de relación entre el aprendizaje por competencias 

y la retroalimentación elemental en estudiantes de una Universidad Privada de 

Lima, 2023. Los datos obtenidos, luego de su procesamiento arrojaron un rho 

de Spearman de -0.135 así se puede notar que hay una correlación negativa 

baja entre la primera dimensión y la variable dos, mientras que se obtuvo un sig. 

de 0.112>0.05. Así, podemos afirmar que la retroalimentación elemental no se 

encuentra vinculada en favorecer el aprendizaje por competencias de los 

estudiantes. 

Tercera: En seguida, lo que respecta a los datos obtenidos luego de procesar 

la segunda variable con la dimensión dos el resultado fue que existe relación 

entre el aprendizaje por competencias y la retroalimentación descriptiva en 

estudiantes de una Universidad Privada de Lima, 2023. Posteriormente a la 

aplicación de la estadística se obtuvo un rho de Spearman de 0.626, 

evidenciándose así una correlación positiva moderada entre la variable dos y la 

dimensión dos, adicionalmente se obtuvo un sig. de 0.001<0.05.De esta 

manera, se puede aseverar que la retroalimentación descriptiva favorece al 

aprendizaje por competencias de los estudiantes y que esta se basa en lo 

descrito por los profesores. 

Cuarta: Por otro lado, con relación a los datos que se alcanzaron a obtener 

luego de procesar la segunda variable y la dimensión tres, denotan que sí existe 

relación entre el aprendizaje por competencias y la retroalimentación reflexiva 

en estudiantes de una Universidad Privada de Lima, 2023. Así, luego de la 
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aplicación estadística, los datos arrojaron un rho de Spearman de 0.685 así, se 

comprobó que hay correlación positiva moderada entre la variable dos y la 

dimensión tres, finalmente se obtuvo un sig. de 0.001<0.05. Así se puede 

señalar que la retroalimentación reflexiva ayuda a la mejora del aprendizaje por 

competencias de los estudiantes, donde es el mismo alumnado responsable de 

reflexionar sobre sus aprendizajes. 

Quinta: Para concluir, los resultados que se obtuvieron luego de trabajar los 

datos relacionados con la segunda variable y la dimensión cuatro se muestra 

que no existe relación entre el aprendizaje por competencias y la 

retroalimentación incorrecta en estudiantes de una Universidad Privada de 

Lima, 2023. De esta manera, luego de los procesos estadísticos se obtuvo un 

rho de Spearman de -0.104, evidenciándose que existe una correlación negativa 

baja entre la segunda variable y la cuarta dimensión, mientras que se obtuvo un 

sig. de 0.220>0.05. De esta manera, la retroalimentación incorrecta no muestra 

ninguna acción favorable respecto al aprendizaje por competencias ya que 

demuestra falta de conocimiento teórico por parte del docente o de preparación 

por parte del mismo. 



41  

VII. RECOMENDACIONES 

1. Siendo conocedores de la alta influencia que tienen la retroalimentación 

y el aprendizaje por competencias se recomienda que los docentes de 

la universidad donde se llevó a cabo el estudio realicen una inducción a 

los estudiantes, al inicio de sus experiencias curriculares, así puedan los 

alumnos conocer los diversos tipos de devolución que los docentes les 

brindarán con el fin que reconozcan lo que necesitan para mejorar en el 

camino de su aprendizaje diversos aspectos relacionado con lo sugerido 

por el docente. 

 
2. Por otra parte, es necesario que los docentes reconozcan y apliquen los 

diversos tipos de retroalimentación que existen y que sepan, además, el 

momento adecuado cuando debo usar cada una, teniendo en cuenta que 

debe de enforcarse a que lo estudiantes mejoren sus desempeños con 

miras a lograr las competencias propuestas, para lo cual es 

recomendable capacitar al personal docente en estos aspectos que 

traerán efectos positivos tanto para ellos como para los estudiantes. 

 
3. Aquellos docentes que ya se encuentren familiarizados con los tipos de 

retroalimentación se sugiere que se puedan dosificar los tiempos o las 

actividades desarrolladas en cada una de sus experiencias curriculares 

para poder retroalimentar a sus estudiantes de forma concreta y con 

comentarios precisos. Si bien es cierto que dar una retroalimentación 

efectiva toma tiempo, es pertinente aplicarla de manera adecuada para 

poder clarificar las ideas de los propios estudiantes y lograr los objetivos 

trazados al desasociar las retroalimentaciones que se limiten a decirle al 

estudiante está bien, está mal lo desarrollado. 

 
4. Por otro lado, hoy en día es necesario, acorde a los diversos programas 

que se establecen en la universidad de generar en los estudiantes un 

aprendizaje autónomo donde el docente no actúa como centro y se 

vuelve facilitador, en tal sentido es necesario que los alumnos nos solo 

aprendan por sí solos, sino que aprendan a resolver sus conflictos de 
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manera independiente y solo teniendo al docente como guía, en razón 

de ello es fundamental que estos últimos conozcan los temas a trabajar 

y que puedan generar en los estudiantes juicio crítico y reflexivo con el 

afán de que ellos mismo analicen sus aciertos y desaciertos. 

 
5. Finalmente, se recomienda a todos los docentes seguir preparándose 

adecuadamente en su campo para estar actualizado con cada uno de 

los cambios que puedan surgir en su especialidad y para ello la 

universidad debe de hacer seguimiento a estos para poder tener 

docentes a la vanguardia, esto servirá a la vez para que no se puedan 

dar en clases devoluciones adecuadas donde cada vez se reduzca el 

factor error por parte del docente y pueda responder adecuadamente las 

inquietudes de los estudiantes y cubrir sus expectativas. 
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ANEXOS 



 

ANEXO 1: Matriz de consistencia 
 
 

TÍTULO: Retroalimentación y Aprendizaje por Competencias en Estudiantes de una Universidad Privada de Lima, 2023 

 

 
Problemas 

 

 
Objetivos 

 

 
Hipótesis 

Variables e indicadores 

Variable 1: Retroalimentación 
Devolución de datos obtenidos referente al desempeño de los estudiantes 

que brinda el docente, la cual debe de aplicarse en diversos momentos 
para que el estudiante haga comparaciones respecto a sus progresos y 
los docentes con relación a sus estrategias y métodos (MINEDU, 2018) 

Problema General: 
¿Qué relación 
existe entre la 

retroalimentación y 
el aprendizaje por 
competencias en 
los estudiantes de 
una universidad 
privada de Lima, 

2023? 

Objetivo General: 
Determinar la 

relación que existe 
entre la 

retroalimentación y 
el aprendizaje por 

competencias de los 
estudiantes de una 
universidad privada 

de Lima, 2023. 

Hipótesis General: 
Existe relación 

entre la 
retroalimentación y 
el aprendizaje por 
competencias en 
los estudiantes de 
una universidad 
privada de Lima, 

2023. 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
medición 

 

Retroalimenta 
ción elemental 

Información adecuada  
Del 1 al 6 

 
 

Likert 
Nunca (1) 

Casi nunca 
(2) 

A veces (3) 
Casi 

siempre (4) 
Siempre (5) 

Percepción 

Utilidad 

Retroalimenta 
ción 

descriptiva 

Información necesaria  

Del 7 al 12 Claridad de información 

Momento de aplicación 

Problemas 
Específicos: 

¿Qué relación 
existe entre la 

retroalimentación 
elemental en el 
aprendizaje por 

competencias en 
los estudiantes de 
una universidad 
privada de Lima, 

2023? 

Objetivos 
Específicos: 

 
Determinar la 

relación que existe 
entre la 

retroalimentación 
elemental y el 

aprendizaje por 
competencias en los 
estudiantes de una 

Hipótesis 
Específicas: 

Existe relación 
entre la 

retroalimentación 
elemental y el 

aprendizaje por 
competencias en 
los estudiantes de 
una universidad 
privada de Lima, 

2023. 

 
Retroalimenta 
ción reflexiva 

Claridad de información  
Del 13 al 18 Tiempo de aplicación 

Ejemplificación 

Retroalimenta 
ción incorrecta 

Desconocimiento  
Del 19 al 24 Falta de información 

Percepción 

Variable 2: Aprendizaje por competencias: 
El aprendizaje por competencias busca que el estudiante genere sus 
aprendizajes por sí mismos sobre su entorno personal, académico y 
laboral, adaptando estos conocimientos para resolver problemas que 

puedan surgir (Martínez, 2013) 



 

 
 universidad privada 

de Lima, 2023. 
  

¿Qué relación 
existe entre 

retroalimentación 
descriptiva y el 
aprendizaje por 

competencias en 
los estudiantes de 
una universidad 
privada de Lima, 

2023? 

Determinar la 
relación que existe 

entre 
retroalimentación 
descriptiva y el 
aprendizaje por 

competencias en los 
estudiantes de una 
universidad privada 

de Lima, 2023. 

Existe relación 
entre la 

retroalimentación 
descriptiva y el 
aprendizaje por 

competencias en 
los estudiantes de 
una universidad 
privada de Lima, 

2023. 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
medición 

 
 

Saber 
conceptual 

Pensamiento crítico  
 

 
Del 25 al 30 

 
 
 
 

Likert 
Nunca (1) 

Casi nunca 
(2) 

A veces (3) 
Casi 

siempre (4) 
Siempre (5) 

Pensamiento reflexivo 

 
Pensamiento creativo 

¿Qué relación 
existe entre 

retroalimentación 
incorrecta y el 

aprendizaje por 
competencias en 
los estudiantes de 
una universidad 
privada de Lima, 

2023? 

Determinar la 
relación que existe 

entre la 
retroalimentación 

incorrecta y el 
aprendizaje por 

competencias en los 
estudiantes de una 
universidad privada 

de Lima, 2023. 

Existe relación 
entre la 

retroalimentación 
incorrecta y el 

aprendizaje por 
competencias en 
los estudiantes de 
una universidad 
privada de Lima, 

2023. 

 
Saber 

procedimental 

Investigación  

Del 31 al 36 Análisis de problema 

Pensamiento resolutivo 

 

Saber 
actitudinal 

Comportamiento  

 
Del 37 al 44 Liderazgo 

Aceptación 

Diseño de investigación Población y muestra Técnicas e instrumentos 
Método de análisis de 

datos 
Enfoque Cuantitativo Población Infinita  

Técnica 

 

Encuesta 
Descriptiva: Tabla de 

frecuencias y porcentajes 
Tipo Básico  

Muestra 

140 estudiantes 
de una 

universidad 
privada 

 
Nivel 

 
Correlacional 

 
 

Tipo de muestreo 

 

No 
probabilístico 
intencional. 

 
 

Instrumento 

 
 

Cuestionario 

Inferencial: Prueba de 
normalidad, pruebas 

paramétricas y pruebas 
no paramétricas 

 
Diseño 

No experimental, 
transversal y 
correlacional 



 

 
 
 

Anexo 2: Tabla de operacionalización de variables 
 

Variable Definición Conceptual 
Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
medición 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Retroalimentación 

La retroalimentación 
se considera una 
devolución de 
información por parte 
del docente al 
estudiante respecto a 
sus logros obtenidos 
en las competencias 
requeridas, esto hace 
que el estudiante 
pueda hacer una 
comparación de su 
progreso en el proceso 
de aprendizaje con los 
que ha hecho y lo que 
necesita hacer para 
mejorar. (MINEDU 
2020) 

Esta variable se 
midió en cuatro 
dimensiones las 
cuales han sido 
desglosadas en 
3 indicadores. 

 

Se ha aplicado 
un cuestionario 
de 20 ítems los 
cuales fueron 
medidos 
mediante la 
escala de Likert. 

 
 

Retroalimentación 
elemental 

Información 
adecuada 

Percepción 

Utilidad 

 

 
Del 1 al 6 

 
 
 
 
 
 

Nivel: Ordinal 
 
Escala de 
Likert 

 
Nunca (1) 

 
Casi nunca (2) 

 

A veces (3) 
 
Casi siempre 
(4) 

 
 

Retroalimentación 
descriptiva 

Información 
necesaria 

 

Claridad de 
información 

 

Momento de 
aplicación 

 
 

 
Del 7 al 12 

 

 
Retroalimentación 
reflexiva 

Claridad de 
información 

 

Tiempo de 
aplicación 

 

 
Del 13 al 
18 

    Ejemplificación  
Siempre (5) 

   

    Desconocimiento   

   
Retroalimentación 
incorrecta 

Falta de 
información 

Del 19 al 
24 

 

    
Percepción 

  



 

 

Variable Definición Conceptual 
Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
medición 

    Pensamiento 
crítico 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Aprendizaje por 
competencias 

El aprendizaje por 
competencias busca 
que el estudiante 
genere sus 
conocimientos de 
manera autónoma y 
que los vincule a su 
entorno, 
transformando estos 
en nuevos 
conocimientos con el 
objetivo de ser capaz 
de resolver problemas 
no solo en el campo 
académico, sino 
también en el ámbito 
social. (Martínez, 
2013) 

 

 
Esta variable se 
midió en tres 
dimensiones las 
cuales han sido 
desglosadas en 
3 indicadores. 

 
Se ha aplicado 
un cuestionario 
de 20 ítems los 
cuales fueron 
medidos 
mediante la 
escala de Likert. 

 
Saber conceptual 

 

Pensamiento 
reflexivo 

 

Pensamiento 
creativo 

 

Ítems del 
26 al 30 

 
 
 

Nivel: Ordinal 

Escala de Likert 

Nunca (1) 

Casi nunca (2) 

 
A veces (3) 

 
Casi siempre (4) 

 
Siempre (5) 

 
 

Saber 
procedimental 

Investigación 
 

Análisis de 
problema 

 
Pensamiento 
Resolutivo 

 
 

Ítems del 
31 al 36 

 
 

 
Saber actitudinal 

Comportamiento 

Liderazgo 

 
 

Ítems del 
37 al 44 

    Aceptación   



 

Anexo 3: Instrumento de recolección de datos 

 

 
CUESTIONARIO SOBRE RETROALIMENTACIÓN 

 
El presente cuestionario responde a un estudio científico con el objetivo de 

obtener información sobre la retroalimentación recibida en su centro de 

estudios. Estas preguntas deberán ser contestadas con total sinceridad acorde 

a su experiencia como estudiante, teniendo en cuenta que todo dato será 

tratado de forma confidencial. 

Instrucciones: Marca con una “X” solo una alternativa por cada pregunta, según 

considere pertinente, donde: 

(1): Nunca;    (2): Casi nunca;    (3) A veces;    (4) Casi siempre;     (5) 

Siempre 

MINEDU (2018) sostiene qué: 

 
➢ Retroalimentación elemental: Este enfoque se centra en indicar al 

estudiante si su respuesta es correcta o no, el autor indica que también se 

enfoca cuando el docente se limita a resolver el ejercicio sin mayor 

explicación, y que el momento de aplicación de esta es cuando los 

estudiantes realizan actividades sin dificultades. 

➢ Retroalimentación descriptiva: Este tipo de retroalimentación se enfoca en 

brindar información necesaria con el objetivo de mejorar el trabajo 

académico del estudiante, aquí el docente debe de brindar detalles para la 

mejora del producto y motivar al estudiante a descubrir una respuesta. 

➢ Retroalimentación reflexiva: Este tipo de retroalimentación busca que los 

estudiantes generen sus propias respuestas y aprendizajes de manera 

autónoma enfocándose en sus errores y su mismo razonamiento. 

➢ Retroalimentación incorrecta: Este tipo de retroalimentación nos habla 

sobre la información brindada por el docente, la cual es incorrecta o se 

muestra seguro de una respuesta ser correcta cuando es todo lo contrario. 



 

N° Variable: Retroalimentación Categorías 

Dimensión: Retroalimentación elemental 1 2 3 4 5 

1 
Respecto a los trabajos desarrollados en 
clase, recibo respuestas afirmativas y 
negativas por parte del docente. 

     

2 Recibo respuestas muy básicas sobre mi 
desempeño académico 

     

3 
Considero que este tipo de 
retroalimentación no es concreto para mi 
aprendizaje. 

     

4 No comprendo la intención del docente 
cuando hace una crítica a mi intervención. 

     

5 
No me resulta útil la respuesta docente 
enfocadas en el sí o no cuando intervengo 
en clase. 

     

6 
La retroalimentación elemental me hace 
comprender que cometí un error o acerté 
en una respuesta o trabajo desarrollado. 

     

Dimensión: Retroalimentación descriptiva 1 2 3 4 5 

 
7 

Los docentes brindan información 
necesaria para mejorar mis productos 
académicos. 

     

8 
Los docentes refuerzan la información 
con ejemplos, manualesy/o tutoriales. 

     

 

9 
Los docentes son precisos y claros en 
brindar información para la mejora de mi 
desempeño académico. 

     

 

10 
Comprendo la intención de mis docentes 
al momento de corregir mis productos y 
desempeño académico. 

     

 

11 
Los docentes brindan sus comentarios y 
críticas de manera oportuna para realizar 
las mejoras en el tiempo adecuado. 

     

 
12 

Los docentes demoran en la entrega de 
sus comentarios dejando poco tiempo 
para mejorar al detalle mis productos. 

     

Dimensión: Retroalimentación reflexiva 1 2 3 4 5 

 
13 

Recibo guía oportuna por parte de mis 
docentes para mejorar mi desempeño 
académico. 

     

 

14 
Reflexiono con claridad respecto a los 
comentarios recibidos por parte de mis 
docentes y así mejorar mis productos. 

     

15 
Los docentes se toman el tiempo de 
realizar comentarios a mis trabajos y mi 

     



 

 desempeño permitiéndome reflexionar 
sobre mis mejoras a futuro. 

     

 
16 

Siento que el tiempo invertido por el 
docente en mi retroalimentación es 
insuficiente y no logro entender dónde 
mejorar específicamente. 

     

 
17 

Los docentes brindan ejemplos similares y 
concretos a mis trabajos para poder 
compararlos y mejorar ciertos aspectos. 

     

 
18 

Comprendo con claridad los comentarios 
y críticas de mis docentes motivándome a 
reflexionar sobre mis errores y mejorar mi 
desempeño académico. 

     

Dimensión: Retroalimentación incorrecta 1 2 3 4 5 

 
19 

Los docentes han mostrado 
desconocimiento de ciertos temas 
brindando respuestas incorrectas. 

     

 

20 
Demuestran en algún momento 
desconocimiento de los temas al no poder 
responder preguntas docentes. 

     

 

21 
Los comentarios recibidos por mis 
docentes son inconsistentes y no aclaran 
mis dudas. 

     

 
22 

Brindan comentarios que no tienen nada 
que ver con los temas de mis trabajos 
realizados. 

     

 
23 

Este tipo de retroalimentación no ayuda a 
mi mejora académica ni desarrollo de 
competencias 

     

 

24 
Considero que los docentes deben de 
prepararse constantemente para evitar 
brindar respuestas incorrectas. 

     

Fuente: elaboración propia 



 

CUESTIONARIO SOBRE APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS 

El presente cuestionario responde a un estudio científico con el objetivo de 

obtener información sobre su aprendizaje por competencias en su centro de 

estudios. Estas preguntas deberán ser contestadas con total sinceridad acorde 

a su experiencia como estudiante, teniendo en cuenta que todo dato será 

tratado de forma confidencial. 

Instrucciones: Marca con una “X” solo una alternativa por cada pregunta, según 

considere pertinente, donde: 

(1): Nunca;    (2): Casi nunca;    (3) A veces;    (4) Casi siempre;     (5) 

Siempre 

Martínez (2013) sostiene que: 

 
Saber conceptual: Creación de contenidos por parte de los estudiantes 

mediante el pensamiento crítico, creativo, reflexivo realizando análisis y 

proponiendo argumentos. 

Saber procedimental: Momento en el que se aplican los conocimientos 

construidos por parte de los estudiantes con la finalidad de poder resolver 

problemáticas desarrollando el pensamiento resolutivo, ejecutivo además de 

analizar y realizar investigación. 

Saber actitudinal: Es la apreciación que tiene el estudiante sobre el 

conocimiento y el desarrollo de procedimientos en las diversas asignaturas. Se 

enfocan en los valores que se demuestran mediante las actitudes teniendo 

como puntos importantes a la responsabilidad, el liderazgo, respeto. 



 

N° Variable: Aprendizaje por competencias Categorías 

Dimensión: Saber conceptual 1 2 3 4 5 

25 Me cuestiono por qué son importantes los 
temas desarrollados en mis clases. 

     

26 
Critico las diversas teorías aprendidas en 
clase buscando comprenderlas con relación 
a mi entorno. 

     

27 
Analizo los temas desarrollados en clase y 
me planteo problemáticas para encontrar 
diversos procedimientos de solución. 

     

28 
Pienso en cómo los conocimientos 
adquiridos en clases me ayudarán a 
desenvolverme en mi vida profesional. 

     

29 
Reconozco mis estrategias de aprendizaje 
para comprender mejor los temas 
trabajados en las diversas asignaturas. 

     

30 
Discuto con mis compañeros sobre sus 
impresiones referente a los temas vistos en 
clase. 

     

Dimensión: Saber procedimental 1 2 3 4 5 

 
31 

Ante una problemática propuesta por el 
docente, busco información para 
comprender con mayor facilidad el 
fenómeno. 

     

 
32 

Investigo sobre casos similares a la 
problemática planteada con el fin de tener 
referencias de posibles soluciones y 
proponer la mía. 

     

 

33 
Reviso minuciosamente los datos obtenidos 
para poder seleccionar los más relevantes 
en el desarrollo de un trabajo. 

     

 
34 

Analizo cada una de las preguntas 
propuestas para emitir un juicio más 
acertado. 

     

 
35 

Cuando tengo poco tiempo para la entrega 
de un trabajo, busco la manera más rápida 
para poder entregarlo sin importar la 
consistencia de mis respuestas. 

     

 

36 
Discuto con mis compañeros sobre un 
trabajo asignado para tener en cuenta cómo 
ellos abordarían una posible solución. 

     

Dimensión: Saber actitudinal 1 2 3 4 5 

37 
Tengo buena actitud siempre al realizar 
trabajos de forma colaborativa (grupal). 

     

 
38 

Soy responsable con las entregas de mis 
trabajos y realizo las actividades con 
anticipación. 

     



 

 
39 

Procuro que todos los integrantes del grupo 
desarrollen actividades equitativas y de 
manera justa. 

     

 
40 

En un trabajo colaborativo tomo la iniciativa 
para organizar este de la mejor manera 
recogiendo opiniones de todo el grupo. 

     

 

41 
Si mis compañeros tienen dificultades con 
un tema en particular, los guío y apoyo a 
superar estos problemas. 

     

 

42 
Recibo con buena predisposición los 
comentarios de mis profesores así no esté 
de acuerdo con ellos. 

     

43 
Acepto las opiniones de mis compañeros 
así estas sean diferentes a las mías. 

     

 
44 

Recibo de buena manera las opiniones de 
mis compañeros en clase o en trabajos 
colaborativos. 

     

Fuente: elaboración propia 



 

Anexo 4: Validación de instrumentos 
 
 
 



 

 

 



 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 
 

 

 



 

 
 
 

 



 

 



 

 
 



 

 
 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 





 

 



 

 



 

Anexo 5: Prueba piloto de confiabilidad 

Variable 1: Retroalimentación 
 

 
 
 

Variable 2: Aprendizaje por competencias 
 



 

Anexo 6: Evidencia SPSS 
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