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Resumen 

Esta investigación tuvo como objetivo determinar si existe relación entre la actitud 

y la evaluación formativa en estudiantes de la especialidad de administración de un   

Instituto Superior Público de Lima, 2021. 

El enfoque de la investigación fue un estudio cuantitativo mediante un diseño no 

experimental de corte transeccional y de nivel correlacional. El instrumento usado 

fue un cuestionario de 28 preguntas, 13 para la variable actitud y 15 para la variable 

evaluación formativa. 

Finalmente se concluye que existe relación entre la actitud y la evaluación formativa 

en estudiantes de administración de un Instituto Superior Público de Lima, año 

2021. De la misma manera existe relación entre cada dimensión de la actitud y la 

evaluación formativa. 

  

Palabras claves: actitud, evaluación formativa, aprendizaje 
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Abstract 

This research aimed to determine if there is a relationship between attitude and 

formative evaluation in students of the administration specialty of a Public Higher 

Institute of Lima, 2021. 

The focus of the research was a quantitative study using a non-experimental 

design with a cross-sectional and correlational level. The instrument used was a 

questionnaire with 28 questions, 13 for the attitude variable and 15 for the formative 

evaluation variable. 

Finally, it is concluded that there is a relationship between attitude and 

formative evaluation in administration students of a Higher Public Institute of Lima, 

year 2021. In the same way, there is a relationship between each dimension of 

attitude and formative evaluation. 

  

Keywords: attitude, formative assessment, learning 
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I. INTRODUCCIÓN 

A nivel internacional, debido a la pandemia del Covid 19 el año 2020 quedará en la 

historia como una etapa de grandes crisis y grandes cambios, según CEPAL (2020) 

lo vivido puede compararse como si se hubiese presentado una Guerra por las 

consecuencias en pérdidas de vidas humanas y crisis de grandes magnitudes a 

nivel mundial en los distintos sectores en los que se desarrollan los países. En este 

contexto, uno de los sectores más afectados fue el educativo, puesto que las 

instituciones tuvieron que adaptarse de manera muy acelerada al dictado de clases 

en entornos virtuales. Sin embargo, la obtención de un aprendizaje virtual, dadas 

las características en que se desarrollaron hizo jugar un papel importante a la 

evaluación formativa. Según UNICEF (2021) señala que dadas las circunstancias 

de la pandemia en América Latina dadas, las instituciones educativas tuvieron que 

brindar el servicio de educación remota, por lo que la evaluación formativa fue clave 

para el logro de sus objetivos de aprendizaje trazados. 

A nivel nacional, el sector educativo también enfrentó el problema de la pandemia 

y las restricciones de inmovilización con la implementación de las clases virtuales, 

para lo cual capacitaron a los docentes y diseñaron estrategias de comunicación 

para convencer a los alumnos para ingresar a esta nueva modalidad de enseñanza. 

Siendo necesario que los docentes y alumnos se adapten a el establecimiento de 

la evaluación formativa como método de evaluación pertinente, de tal manera que 

garantice que el aprendizaje sea el adecuado.  Al respecto UNESCO (2020) refiere 

que en el Perú fue necesario implementar capacitaciones y estrategias para los 

docentes y alumnos para poder enfrentar la difícil situación de las clases no 

presenciales, teniendo que adecuar nuevas estrategias y metodologías para la 

enseñanza y evaluación acorde con el contexto. 

 A nivel Local, El Instituto Educativo Superior Tecnológico Público, María 

Rosario Araoz Pinto, enfrentó la crisis de la pandemia modificando la modalidad de 

enseñanza del entorno presencial al entorno virtual, así como también adecuando 

la evaluación formativa dentro de la forma de evaluación en los cursos que se 

dictan. Los estudiantes de la carrera de administración han venido asistiendo y 

adaptándose a la modalidad virtual con cierto orden aparente, sin embargo, aún 

existen estudiantes que desertan y otros que no se adaptan al nuevo sistema, por 
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lo que se desea saber cual es la actitud de los alumnos hacia la evaluación 

formativa y como esta se relaciona esta con las evaluaciones realizadas por los 

docentes en esta nueva modalidad. 

De acuerdo a lo expresado en la problemática que enfrenta el instituto, se formula 

la pregunta general de la investigación: ¿Cuál es la relación entre la actitud y la 

evaluación formativa en estudiantes de la especialidad de administración de un   

Instituto Superior Público de Lima, 2021?, adicionalmente se plantearon los 

problemas específicos: ¿Cuál es la relación entre el componente cognitivo y la 

evaluación formativa en estudiantes de la especialidad de administración de un   

Instituto   Superior Público de Lima, 2021?. ¿Cuál es la relación entre el 

componente afectivo y la evaluación formativa en estudiantes de la especialidad de 

administración de un Instituto Superior Público de Lima, 2021?. ¿Cuál es la relación 

entre el componente conductual y la evaluación formativa en estudiantes de la 

especialidad de administración de un Instituto Superior Público de Lima, 2021? 

Este estudio presenta justificación teórica porque va permitir obtener un nivel de 

conocimiento más amplio sobre la actitud de los estudiantes de la carrera de 

administración del instituto en mención frente a la evaluación formativa, así como 

la relación que tiene con la percepción sobre la forma de evaluación formativa 

recibida en los cursos de la carrera el conocimiento sobre los resultados de aplicar 

la evaluación formativa en la institución superior que se está analizando. El estudio 

muestra justificación práctica en el sentido que la obtención de los resultados 

permitirá aplicar acciones de corrección o capacitación tanto a docentes y alumnos 

para un mejor entendimiento y generación de mejores resultados de aprendizaje. 

El estudio muestra justificación metodológica porque la investigación servirá de 

guía para futuras investigaciones similares, permitiendo facilitar el planteamiento 

metodológico, así como el desarrollo de los instrumentos respectivos. 

 Así mismo, se plateó la hipótesis principal: Existe relación significativa entre 

la actitud y la evaluación formativa en estudiantes de la especialidad de 

administración de un   Instituto   Superior Público de Lima, 2021. Existe relación 

relación entre el componente cognitivo y la evaluación formativa en estudiantes de 

la especialidad de administración de un   Instituto   Superior Público de Lima, 2021. 

Existe relación entre el componente afectivo y la evaluación formativa en 
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estudiantes de la especialidad de administración de un Instituto Superior Público de 

Lima, 2021. Existe relación entre el componente conductual y la evaluación 

formativa en estudiantes de la especialidad de administración de un Instituto 

Superior Público de Lima, 2021.   



 

  13 

II. MARCO TEÓRICO  

Gonzales-García et al. (2019) realizaron una investigación en España sobre la 

influencia de las actitudes hacia la didáctica y las formas de aprendizaje de los 

estudiantes. La investigación destaca la importancia de la actitud en la enseñanza, 

ya que el compromiso de los estudiantes es de vital importancia, siendo en este 

sentido los diversos enfoques de aprendizaje asumidos por el estudiante la 

respuesta a su actitud, pudiéndose encontrar situaciones de alta motivación, con 

muestras de alta comprensión y dedicación, así como también de una baja 

respuesta motivadora con aprendizaje mecánico y memorístico. La investigación 

llega a concluir que existe relación entre actitud y enfoque de aprendizaje, lo que 

permite lograr mejores resultados en base a la actitud del estudiante.  

 En relación a la evaluación formativa Talanquer, V. (2015) investigó sobre el 

nivel de importancia de la evaluación formativa en el aprendizaje, resaltando que 

es importante un gran nivel de motivación y participación activa en construir el 

conocimiento. Participando en el proceso de evaluación de manera activa, 

discutiendo con las preguntas en clase, mejorando las tareas devueltas, entre otras 

situaciones. En este sentido, la calidad del aprendizaje dependerá de la disposición 

del alumno a participar en el proceso de evaluación y retroalimentación, mejorando 

continuamente el nivel de comprensión y aprendizaje. La investigación concluye 

que las actividades de evaluación formativa favorecen en gran medida del logro de 

aprendizajes. 

Con respecto a la evaluación formativa, Fraile et al. (2020) realizaron una 

investigación sobre la autorregulación de los aprendizajes y las etapas de 

evaluación formativa, tuvo como propósito plantear e incorporar la evaluación 

formativa a un trabajo en equipo. En la investigación se utilizó para recolección los 

datos el nivel cuantitativo en donde se empleó más de un cuestionario para poder 

contrastar la capacidad de autorregulación y el modo de trabajo en equipo, la 

muestra está conformada por 88 estudiantes. Este estudio facilita los lineamientos 

teóricos y prácticos para maestros y estudiosos en relación con la evaluación 

formativa, sus prácticas y desafíos. En donde nos dan a conocer que la 

autorregulación es la competencia más importante para lograr las metas en la 

educación superior. También nos facilitan un marco para la ejecución de los 
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trabajos en grupo, muy utilizados por los maestros universitarios. Determinan que 

es importante que los catedráticos implementen el uso de la evaluación formativa 

orientada al desarrollo de dicha capacidad de autorregulación de la enseñanza y 

aprendizaje de los educandos. 

En el ámbito nacional también encontramos trabajos que se refieren a 

nuestras variables de investigación. Según Hernández (2019) presenta su tesis 

para optar el grado de Magister en Educación UNMSM, tuvo como objetivo principal 

establecer la correlación que se dan entre las competencias del maestro y la 

aplicación de una evaluación formativa para el progreso de aprendizajes en los 

alumnos de pregrado, la muestra está conformada por 166 estudiantes del 

semestre 2018-2, la metodología que se utiliza es de tipo descriptivo de alcance 

correlacional. Las conclusiones con respecto a las competencias docentes los 

resultados revelan que el 35,5% de alumnos apreciaron de manera negativa las 

competencias, capacidades y actitudes de los maestros en el ejercicio de su labor.  

Además, solo el 10,2% de educandos afirman que los profesores cumplen 

satisfactoriamente con una exposición metódica de conceptos y teorías en el 

desarrollo de sus cursos. Asimismo, solo el 14,4% de los estudiantes considera que 

los docentes tienen liderazgo en la formación de los estudiantes. Con respecto a la 

evaluación formativa se concluye que 37,9% de los futuros profesionales valoran 

de manera negativa los conocimientos de sus maestras para evaluar los 

aprendizajes utilizando la evaluación formativa, solo el 15,3% de alumnos estiman 

que los maestros cumplen de manera eficaz la elaboración de productos 

académicos para el desarrollo de competencias; y el 50,2% de educandos afirman 

que los educadores con un nivel mínimo para aplicar instrumentos de evaluación 

formativa. 

Martínez (2019) en su tesis propone determinar cómo influye la evaluación 

formativa como una estrategia didáctica en el logro de aprendizajes en estudiantes 

del primer ciclo de Arquitectura en la asignatura de Cálculo Integrado de la FAUA-

UNI - 2017, la metodología de la investigación es de enfoque cuantitativo, diseño 

del trabajo corresponde a un estudio cuasi experimental, y la muestra que se utilizó 

es de 70 estudiantes del nivel superior. Los resultados basándose en la hipótesis 

general indica que la primera semana  de inicio de ciclo se tomó una evaluación de 
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entrada (diagnóstica) el resultado es desalentador, pero en el desarrollo del ciclo 

en curso de Cálculo integrado se evaluó a los estudiantes utilizando la evaluación 

formativa y antes de finalizar el mismo ciclo se toma la evaluación de salida el 

resultado es relevante y sorprendente,  porque el promedio fue 14.9 que representa 

un 74.4% de logo, es decir se encuentran en una condición EN PROCESO y 

SATISFACTORIO. Como conclusión se considera que la evaluación formativa 

influye positivamente como estrategia didáctica al logro de aprendizajes. 

Neciosup (2021) presentó su artículo con el objetivo principal la identificación 

de las diferentes funciones del profesor en la implementación de la evaluación 

formativa para optimizar los aprendizajes. La metodología que se utilizó fue la 

revisión sistemática de la bibliografía desde el punto de vista de un análisis crítico 

- reflexivo del contenido de documentos. Después de la revisión profunda de la 

bibliografía se obtuvo como resultados la identificación de cinco roles de los 

maestros los cuales son: la planeación de procesos de la evaluación, socialización 

de la evaluación, el análisis de evidencias, la retroalimentación y reajuste de praxis. 

El autor concluye que los cinco roles antes mencionados son fundamentales que 

los maestros deben conocer y cumplir para que la evaluación formativa tenga éxito. 

Por otro lado, concluyó todos los miembros involucrados en el proceso de la 

evaluación formativa deben de cumplir un determinado rol, pero el docente cumple 

la función de experto y como tal tiene que asumir con ética y responsabilidad.  

En este mismo sentido Rosales (2017) presentó su tesis cuyo propósito 

principal de la investigación fue establecer la analogía existente entre el 

conocimiento de la evaluación formativa y la aplicación diaria en su trabajo cotidiano 

de los maestros en una Institución Educativa Secundaria de Trujillo. La metodología 

que se utilizó es descriptiva - correlacional determinando la correspondencia entre 

cada una de las variables en función al tiempo, es transversal. Participaron 30 

maestros, quienes formaron parte de la ejecución de la muestra, que se encuentran 

conformados por dos cuestionarios validados:  el primero muestra el grado de 

conocimiento sobre la evaluación formativa por parte de los educadores, por otra 

parte, el segundo fue una ficha de autoevaluación del desempeño de los 

profesores. Como resultado se obtuvo un 81% de los encuestados (educadores) 

presentan conocimientos vastos con relación a la evaluación formativa y un 70% 
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de los maestros aplican este tipo de evaluación; por lo tanto, se determina que 

existe una semejanza significativa entre las variables. De esta manera se concluye 

que los maestros tienen un nivel satisfactorio sobre los conocimientos de 

evaluación formativa y su aplicación en su labor diaria.  

Bizarro et al. (2019), quienes escribieron el artículo: Evaluación formativa 

desde el enfoque por competencias. El presente estudio concluye que la evaluación 

desde el punto de vista por competencias es una práctica pedagógica, por lo 

general la evaluación formativa pretende cambiar las evaluaciones tradicionales de 

un salón de clases, no es una labor sencilla, por tanto, se requiere proveerse de un 

sinnúmero de orientaciones que le permitan progresivamente un cambio, así incidir 

en la autoevaluación del alumno. A nivel formal se ha determinado los lineamientos 

de este tipo de evaluación para la utilización en el aula, incidiendo en los 

desempeños, lo que implica la retroalimentación por descubrimiento, esto se 

convierte en evidencias que son producciones y acciones de los educandos. En la 

evaluación formativa los alumnos son colaboradores activos con sus maestros. 

Entonces se debe apreciar los desempeños propios y colectivos de los alumnos 

quienes son los principales entes de la evaluación, se debe tener en cuenta una 

retroalimentación en función a sus evidencias, así los maestros deben ir innovando 

el uso de la evaluación con independencia y reflexión. 

Cruzado (2020) trazo el objetivo de investigación determinar cómo influye la 

evaluación formativa en el logro del aprendizaje en estudiantes de la Universidad 

de Tumbes. El autor concluye que, al conocer las bases teóricas de la evaluación 

formativa, permite conocer las deficiencias que tiene el alumno en su aprendizaje, 

favoreciendo al profesor para evaluar de una forma eficiente; también afirma que la 

retroalimentación es la iniciación del aprendizaje, al no dar aportaciones es perder 

oportunidad de educar; la evaluación debe tener un propósito reflexivo; por último, 

afirma que la evaluación formativa permite también a los maestros ajustar su 

método a las necesidades y requerimientos de los estudiantes. 

Huerta (2008) señala que las actitudes son formas en las que las personas se 

manifiestan al comportarse, determinado de esta manera como tiene a 

direccionarse sus acciones. Las actitudes se agrupan en tres componentes, uno 

cognitivo, otro afectivo y conductual, sin embargo, cuando las personas muestran 
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una actitud determinada combinar los tres aspectos, sin embargo, siempre es 

posible modificarlos, cuando se incide sobre alguno de los componentes. 

Con respecto a las definiciones de los componentes el mismo autor menciona 

que el componente cognitivo está referido a las creencias y los conocimientos que 

tiene una persona sobre algún tema en particular o aspecto del contexto con el que 

interactúa. Las creencias normalmente se forman cuando la persona interactúa con 

su medio social, su familia, el grupo con el que se desenvuelve o el ambiente 

cultural que vivencia mayormente. Este conocimiento no necesariamente es 

totalmente objetivo, puesto que se pudo adquirir sobre la base de comentarios o 

rumores. El otro componente importante es el afectivo, generándose como una 

respuesta interna, a través de sensaciones que experimenta de acuerdo a la 

información almacenada, desarrollando sentimientos y emociones como reacción a 

los fenómenos con los que interactúa, predisponiendo de cierta manera forma su 

mundo interno hacia el exterior. Finalmente, el componente conductual es el tercer 

componente de las actitudes, el cual se refiere a la forma como actúan las personas 

y también la predisposición a actuar. 

Con respecto al concepto de actitudes Castilla (2009), señala que este 

aspecto es importante en el comportamiento social, dado que las personas se 

comportan en los grupos sociales de maneras distintas cuando estos tres 

componentes se entremezclan, generando muchas veces reacciones positivas o 

negativas cuando se enfrentan a diversas situaciones o cosas. Por esta razón, es 

importante conocer de manera adecuada y clara como están configurados cada 

uno de los componentes mencionados, dado que la asimilación de los 

conocimientos y los sentimientos que asocie determinaran su actuación en la 

realidad. 

 Asu vez, Morales (2006) señala que es importante tomar en cuenta las 

actitudes, ya que a partir de su medición es posible comprender el desarrollo de 

múltiples comportamientos, conflictos y fenómenos de diversa índole. Una actitud 

puede determinar una cierta forma de comportamiento social de los seres humanos, 

algunas veces con tendencias muy marcadas, por lo que es de vital importancia 

modificarlos en determinados casos. Para Modificar el comportamiento es 
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necesario conocer el estado de cada uno de los tres componentes, tanto el 

cognitivo, afectivo y conductual. 

La importancia de las actitudes en la educación según Garín (1991) señala 

que conocer las actitudes de los estudiantes y sus componentes es de gran 

importancia para los docentes, puesto que al conocer la actitud del estudiante y sus 

componentes pueden observar la predisposición de los alumnos hacia determinado 

tema de estudio y su posterior aprendizaje. Una actitud positiva facilita la 

enseñanza, mientras una actitud negativa dificulta enormemente la tarea del 

docente, puesto que el estudiante ya está con cierta predisposición. Las 

predisposiciones de las personas siempre están relacionadas con el componente 

afectivo, que se muestra en la motivación o repulsión hacia determinado objetivo. 

Un aspecto importante para tomar en cuenta es el hecho de que los componentes 

cognitivos y afectivos inciden directamente sobre la actitud de las personas, 

generando en estas una respuesta en relación a la valoración realizada sobre el 

contexto en el que se desenvuelve. Muchas veces, estas respuestas se forman 

desde el hogar familiar y se fortalecen en el medio social en el que desarrollan sus 

diversas actividades. 

El mismo autor añade que el docente tradicionalmente se esforzaba en 

exponer a los estudiantes de la mejor manera sus clases, suponiendo que existía 

un interés muy marcado por los estudiantes, pero algunas oportunidades el 

estudiante está desinteresado o muestra un nivel muy bajo de motivación por el 

tema en cuestión, dado que existe una desconexión afectiva en el estudiante. 

Además, Pérez (2004) menciona que en los estudiantes las actitudes generan 

un grado de predisposición hacia las clases recibidas, por lo que en algunas 

situaciones podrían mostrar reacciones inadecuadas o desmotivadas, sin embargo, 

en el tema de las actitudes se contempla la plasticidad de estas, dado que existe la 

posibilidad de modificarlas. En el cambio de las actitudes interviene la forma en que 

el docente presenta o transmite los contenidos de la clase, puesto que de acuerdo 

a esto se observará una reacción del estudiante, en este sentido, si el docente hace 

la clase interesante y amena generará en el estudiante una mejor respuesta en el 

alumno, facilitando la tarea de transmitir el conocimiento, de lo contrario el efecto 

será el contrario. 



 

  19 

Saura (1996) señala que es muy importante considerar la actitud del 

estudiante sobre sí mismo, dado que este ha generado un autoconcepto sobre su 

persona, lo que determina su reacción en el contexto en el que se desenvuelve. 

Este autoconcepto se fue adquiriendo inclusive desde sus hogares, al recibir una 

adecuada o inadecuada apreciación de sus padres. Este autoconcepto se forma 

también en el aula, en la interacción con el docente, por lo que es fundamental la 

actitud del docente hacia los alumnos, mejorando la autoestima de sus alumnos al 

mostrarles una valoración adecuada sobre ellos, con lo cual mejora la 

predisposición hacia el curso.  

Con respecto a la evaluación formativa López (2009) señala que para hablar 

de evaluación es necesario distinguir por un lado a la evaluación sumativa, que se 

caracteriza por enfocarse en el producto final y, por otro lado, distinguir también a 

la evaluación formativa, que está caracterizada por estar centrada en el proceso. 

En cada caso los tipos de evaluaciones tienen objetivos distintos, el primero busca 

certificar en alguna medida el nivel de rendimiento conseguido por el alumno al 

cursar una materia específica, mientras que, en el segundo caso, el objetivo se 

centra en facilitar y sistematizar en cierta forma el proceso de aprendizaje. Para 

esto, la evaluación formativa realiza una serie de verificaciones, evaluando en base 

a pruebas o tareas que asigna a los estudiantes para reconocer sus posibles 

falencias y necesidades en el aprendizaje.  de tal manera que con dicha información 

los estudiantes puedan ser orientados para cubrir los vacíos observados. 

Con respecto a la definición Ravela et al. (2015) señala que la evaluación 

formativa se considera como un proceso de evaluación en el cual el docente recaba 

un conjunto de evidencias del aprendizaje logrado por los estudiantes. En base a 

este conocimiento obtenido el docente logra una noción muy objetiva del estado del 

aprendizaje de sus estudiantes. El docente utilizará como procedimiento de apoyo 

a la retroalimentación, así como también a la autoevaluación. Esto permite que el 

estudiante deje de recepcionar los conocimientos pasivamente, pasando a 

comportarse de una manera más activa para conseguir aprender. En este sentido, 

comparte junto al docente la responsabilidad de su aprendizaje, direccionándose 

hacia el mismo objetivo. Existen tres procesos fundamentales a tomar en cuenta: 

El primero es la definición de metas claras y compartidas, lo segundo es 
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identificación de las brechas en base a las evidencias obtenidas y lo tercero es la 

realización de acciones para lograr las metas de aprendizaje deseadas. 

Los mismos actores señalan que la definición de metas claras y compartidas se 

refiere a que los estudiantes deben conocer las metas trazadas, Comprender y 

compartir la intención de aprendizaje y discutir sobre las metas de aprendizaje que 

se desean lograr en el curso. Así mismo, señalan que la Identificación de las 

brechas en base a las evidencias obtenidas se refiere al conocimiento del docente 

y los propios estudiantes del nivel aprendido en cada punto del curso impartido. 

Para esto, el docente debe realizar una serie de preguntas y tareas de modo 

continuo que evidencien que el estudiante está aprendiendo el curso. Finalmente, 

las acciones para lograr las metas de aprendizaje deseadas se refieren a la 

realización de devoluciones que puedan alimentar a la mejora del aprendizaje de 

los estudiantes, así como también del establecimiento de procedimientos de 

coevaluación con otros estudiantes   y también procedimientos de autoevaluación.  

Para Hamodi (2015), indica que la evaluación está orientada a obtener 

información precisa de acciones o situaciones determinadas, esta estructuración 

de la información nos permite cotejar los propósitos planificados cuando se inicia 

con los ya alcanzados. De esta manera la evaluación nos admite observar el 

avance y rendimiento de la persona evaluada, se puede concluir que la evaluación 

se concentra en los avances y resultados que se dan mediante la meditación y el 

análisis personal.  

Para Jacinto (2012) la coevaluación involucra a un auténtico trabajo 

colaborativo entre maestros y alumnos, que a través de consensos establecen 

criterios de evaluación para incrementar los conocimientos y se da un 

enriquecimiento mutuo sobre el objeto evaluado, es decir el aprendizaje. De esta 

manera, la ejecución de la coevaluación supone al alumno una oportunidad para 

aprender a evaluar, y la coevaluación sería empleada como una herramienta de 

cara al desarrollo de competencias de los alumnos para asumir responsabilidades 

en la evaluación y sería un paso para construir la autoevaluación o evaluación por 

pares.  
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III. METODOLOGÍA  

En esta parte se tomará en cuenta los aspectos metodológicos para realizar el 

estudio, tales como el enfoque, diseño, operacionalización y técnica de recolección 

de datos. 

3.1 Tipo y diseño de investigación  

La investigación realizada es de tipo básica puesto que gracias al análisis de 

las variables analizadas se tendrá un mayor conocimiento de la predisposición de 

los estudiantes hacia la evaluación formativa en la institución de educación superior 

de estudio. Al respecto Pimienta y de la Orden (2018) señala que la característica 

principal de este tipo de estudios es conocer más sobre el tema investigado, 

logrando con esto tener un mayor criterio sobre dicho fenómeno y su interacción en 

el contexto, pero no se realizará una aplicación inmediata con los conocimientos 

obtenidos.  

En enfoque utilizado para obtener y analizar los datos fue el cuantitativo, esto 

define como se llevará a cabo el proceso de investigación en base a mediciones 

numéricas de los fenómenos y sus características. El diseño es no experimental, 

ya que no se hará intervención alguna por parte del investigador, por lo que solo se 

recogerán los datos de la realidad observada tal y como suelen suceder. Al respecto 

Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) señalan que en el enfoque cuantitativo los 

investigadores toman datos de la realidad utilizando números para la medición de 

las distintas características observadas. Por otro lado, sobre el termino diseño de 

investigación señalan que es la forma como se llevará a cabo la investigación, 

siendo el experimental característico por la toma de datos sin manipulación alguna 

en los objetos de estudio sobre las variables analizadas. 

Por otro lado, al realizar el trabajo de campo para recolectar los datos de las 

unidades de análisis estas se realizarán en un tiempo fijo y determinado, en el cual 

es el equivalente a realizar un corte en un punto dado del tiempo, el cual puede ser 

un día, semana o tiempo corto establecido en el que no se observen cambios en 

los valores de las variables. Al respecto Morán y Alvarado (2010) nos mencionan 

que en este tipo de recojo de datos se le denomina diseños de tipo transeccionales, 

caracterizados por recoger los datos en un único momento. 
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Por las características del estudio, el alcance o nivel de investigación es 

descriptivo correlacional, puesto que se hará una descripción de las variables 

analizadas y a la vez se examinará la presencia de alguna relación entre las 

variables actitud y evaluación formativa. Al respecto, Bernal (2010) indica que este 

tipo de estudios se busca examinar a través del análisis de los datos obtenidos y el 

soporte estadístico si las variables que se están estudiando muestran alguna 

relación entre sí, sin explicar la causa o efecto generado. 

3.2 Variables y operacionalización 

3.2.1 Variable 1: Actitud  

Definición conceptual 

Huerta (2008) señala que las actitudes son formas en las que las personas se 

manifiestan al comportarse, determinado de esta manera como tiene a 

direccionarse sus acciones. Las actitudes se agrupan en tres componentes, uno 

cognitivo, otro afectivo y conductual. 

Definición operacional  

Para medir la variable Actitud se utilizará 3 dimensiones: componente  

Cognitivo, componente afectivo y componente conductual 

Indicadores 

La medición se realizó en base a 8 indicadores, de los cuales tenemos a: 

Conocimiento, creencias, conocimiento de experiencias, motivación, sensaciones, 

sentimientos, Interacción con las evaluaciones, intercambio de opiniones. 

Escala de medición 

La escala de medición será de tipo ordinal, tipo Likert 

3.2.2 Variable 2: Evaluación formativa  

Definición conceptual 

Ravela et al. (2015) señala que la evaluación formativa viene a considerarse como 

un proceso de evaluación en el cual el docente va recabando un conjunto de 

evidencias del aprendizaje conseguido por los estudiantes. En base a este 



 

  23 

conocimiento obtenido del recojo de evidencias el docente logra una noción muy 

objetiva del estado del aprendizaje de sus estudiantes. En base a este conocimiento 

es posible desarrollar estrategias adecuadas para lograr las metas trazadas en un 

inicio. 

 Definición operacional  

Para medir la variable evaluación formativa se establecieron 3 dimensiones:  

Indicadores 

Se establecieron 9 indicadores, los cuales son: Conocer las metas de aprendizaje, 

comprender lo que se desea que aprendan, discutir las metas trazadas, 

conocimiento del docente de la situación del estudiante, conocimiento del 

estudiante de su situación actual, obtención de evidencias del estado actual de 

aprendizaje del estudiante, realización de devoluciones que puedan alimentar a la 

mejora del aprendizaje de los estudiantes, establecimientos de procedimientos de 

co-evaluación con otros estudiantes, establecimientos de procedimientos de 

autoevaluación. 

Escala de medición 

La escala de medición del instrumento será de tipo Likert. 

3.3 Población, muestra, muestreo y unidad muestral 

Población: 

La población la componen todos los estudiantes de la carrera de administración del 

instituto Público María Rosario Araoz Pinto. Al respecto Cruz et al. (2014) menciona 

que la población es aquella que está conformada por la totalidad de miembros de 

un grupo, con características bien definidas, logrando con ello poder distinguir a sus 

miembros claramente de los que no lo son. 

Muestra 

Para el desarrollo de la investigación se utilizará a todos los estudiantes del primer 

ciclo matriculados en el periodo vigente, por lo que se utilizará un censo y no una 

muestra  
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Muestreo 

No aplica el muestreo puesto que se trata de un censo. 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

La técnica que se usará es la de encuesta, que involucra a un conjunto de 

procedimientos que permiten obtener datos de la población o muestra que sea 

representativa. Al respecto Rojas (2012) menciona que las encuestas detallan 

procedimientos definidos que permiten al investigador extraer datos de la población 

que se desea analizar, siendo aplicada normalmente a una muestra que 

representativa dentro de la población. 

La recolección de datos de los estudiantes del instituto se llevó a cabo gracias al 

uso de un instrumento de medición. Este instrumento es un cuestionario de 28 

Ítems. En este sentido, Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) señalaron que los 

cuestionarios están compuestos por ítems que al ser contestados por las personas 

permiten recoger opiniones de los encuestados. 

Tabla 1 

Ficha Técnica del instrumento de recolección de datos 

Instrumento Cuestionario para los estudiantes de administración de un 

Instituto Superior Público de Lima 

Autor Julón Vásquez, Manuel Rumaldo 

Población Estudiantes de administración de un Instituto Superior 

Público de Lima 

Número de Ítems Total 28: V1-13 ítems y V2: 15 ítems. 

Año 2021 

Aplicación Virtual 

Duración 40 minutos 

 

Validez 

La validez de un instrumento permite recolectar datos válidos, de tal manera que 

garantice que se han tomado en cuenta los componentes esenciales de la 
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estructura de la variable, lo cual permite al investigador recoger información objetiva 

de la realidad. Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) mencionan que la validez se 

refiere al grado en que se mide lo que se pretende medir. 

El instrumento recibió la validación de juicio de expertos. Para esto se obtuvo la 

opinión de tres profesionales, Dos doctores y uno con grado de Magister. Dichos 

expertos valoraron aspectos como la claridad, pertinencia y relevancia: 

Los expertos validadores del instrumento: 

Tabla 2 

Expertos para validación de Instrumentos 

DNI 
Cuestionario para estudiantes de administración de un 
Instituto Superior Público de Lima, año 2021 

08144929 Dra. Vivian I. Romaní Franco 

07586867 Dra. Rosa Elvira Villanueva Figueroa 

09726163 Mg. Carlos Guerra Bendezú 

 

Confiabilidad 

La confiabilidad determina en el instrumento su grado de estabilidad al efectuarse 

mediciones repetidas. Para el caso del estudio en los estudiantes se realizó una 

prueba piloto con 30 estudiantes. La primera variable tuvo 13 ítems y la segunda 

variable tuvo 15 ítems. La determinación del nivel de confiabilidad se realizó usando 

el software SPSS versión 25. Los valores del Alfa de Cronbach para cada variable 

fueron de 0.879 y de 0.855. 

Tabla 3 

Confiabilidad del Instrumento 

Variable N° de encuestas N° de elementos Alfa de Cronbach 

Actitud 30 13 0.962 

  

Evaluación formativa 30 15 0.954 
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3.5 Procedimientos 

Para la elaboración de la investigación se analizó la problemática, además de los 

fundamentos teóricos para el análisis de las variables, su operacionalización y 

elaboración del instrumento. El instrumento será aplicado a los estudiantes de la 

carrera de administración del instituto público María Rosario Araoz Pinto. 

Posteriormente los datos serán analizados en el software SPSS para analizar las 

hipótesis planteadas. 

3.6 Métodos de análisis de datos 

En la investigación se realizará un análisis descriptivo de los datos, a través de 

resúmenes en tablas de frecuencia y unidades de resumen estadístico. Por otro 

lado, se hará un análisis de correlación para determinar su grado de relación entre 

las variables de estudio, Se realizará la prueba de normalidad para determinar si se 

utilizará estadística paramétrica, con lo cual se analizará Test de correlación 

(Pearson o Spearman), para lo cual se usará el software estadístico SPSS versión 

26. 

3.7 Aspectos Éticos 

La elaboración del documento ha seguido rigurosamente las normas establecidas 

haciendo, siguiendo los parámetros que se señalan en el APA, además se han 

tomado en cuenta siempre los principios éticos y valores, sobre todo en el respeto 

a la información presentada y su veracidad, adicionalmente, se ha cumplido con el 

respeto a las autorías correspondientes, citando en cada caso los fragmentos 

usados, logrando con ello evitar plagio alguno.   
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IV. RESULTADOS  

Resultados descriptivos de la Variable 1: Actitud 

Distribución de frecuencias de la dimensión componente cognitivo 

Según los puntajes obtenidos de las encuestas a los estudiantes se elaboró la 

distribución de frecuencias que se muestran en la tabla 4 y figura 1. Se puede 

distinguir que los estudiantes muestran tres niveles distintos en relación al 

componente cognitivo. Se puede observar que el 12.7% de los estudiantes 

obtuvieron puntajes que los clasifica como de nivel bajo, el 27.0% se les clasificó 

como de nivel medio y el 60.3% clasificaron como nivel alto. Estos valores permiten 

reconocer que solo un pequeño grupo de estudiantes tienen un bajo nivel de 

conocimientos, o alguna idea clara de lo que significa la evaluación formativa, 

mientras que el resto tienen una idea más clara de este tipo de evaluación. 

Tabla 4 

Distribución de frecuencias del componente cognitivo 

Niveles Puntajes Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Bajo [4-8] 8 12.7 12.7 

Medio [9-14] 17 27.0 39.7 

Alto [15-20] 38 60.3 100.0 

 Total 63 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 1: Componente cognitivo 
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Distribución de frecuencias de la dimensión componente Afectivo 

Según los puntajes obtenidos de las encuestas a los estudiantes se elaboró la 

distribución de frecuencias que se muestran en la tabla 5 y figura 2. Se puede 

distinguir que los estudiantes muestran tres niveles distintos en relación al 

componente afectivo. Se puede observar que el 15.9% de los estudiantes 

obtuvieron puntajes que los clasifica como de nivel bajo, el 33.0% se les clasificó 

como de nivel medio y el 50.8% clasificaron como nivel alto. Esto significa que la 

valoración que se da a la evaluación formativa por parte de los estudiantes es 

considerable, ya solo un 15.9% muestra un grado de valoración muy bajo. 

Tabla 5 

Distribución de frecuencias del componente afectivo 

Niveles Puntajes Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Bajo [3-7] 10 15.9 15.9 

Medio [8-11] 21 33.3 49.2 

Alto [12-15] 32 50.8 100.0 

 Total 63 100.0  

Fuente : Elaboración propia 

 

 
Figura 2: Componente afectivo 
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Distribución de frecuencias de la dimensión componente conductual 

Según los puntajes obtenidos de las encuestas a los estudiantes se elaboró la 

distribución de frecuencias que se muestran en la tabla 6 y figura 3. Se puede 

distinguir que los estudiantes muestran tres niveles distintos en relación al 

componente conductual. Se puede observar que el 11.1% de los estudiantes 

obtuvieron puntajes que los clasifica como de nivel bajo, el 23.8% se les clasificó 

como de nivel medio y el 65.1% clasificaron como nivel alto. Esto significa que la 

gran mayoría muestra conductas adecuadas hacia la evaluación formativa, lo que 

se traduce en que cumplen con las tareas y evaluaciones, mostrando reacciones 

positivas al proceso de recojo de evidencias por los docentes. 

Tabla 6 

Distribución de frecuencias del componente conductual 

Niveles Puntajes Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Bajo [6-13] 7 11.1 11.1 

Medio [14-22] 15 23.8 34.9 

Alto [23-30] 41 65.1 100.0 

 Total 63 100.0  

Fuente : Elaboración propia 

 
Figura 3: Componente conductual 
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Distribución de frecuencias de la variable actitud 

Según los puntajes obtenidos de las encuestas a los estudiantes se elaboró la 

distribución de frecuencias que se muestran en la tabla 7 y figura 4. Se puede 

distinguir que los estudiantes muestran tres niveles distintos en e a la variable 

actitud. Se puede observar que el 9.5% de los estudiantes obtuvieron puntajes que 

los clasifica como de nivel bajo, el 28.6% se les clasificó como de nivel medio y el 

61.9% clasificaron como nivel alto. Esto significa que la gran mayoría de los 

estudiantes han asimilado de manera positiva la evaluación formativa como forma 

de evaluación, y al estar familiarizados, muestran comportamientos que apuntan a 

evidenciar su aprendizaje, valoran la retroalimentación y la evaluación continua. 

Tabla 7  

Distribución de frecuencias de la variable actitud 

Niveles Puntajes Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Bajo [13-29] 6 9.5 9.5 

Medio [30-47] 18 28.6 38.1 

Alto [48-65] 39 61.9 100.0 

 Total 63 100.0  

Fuente : Elaboración propia 

 
Figura 4: Actitud 
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Distribución de frecuencias de la variable Evaluación formativa 

Según los puntajes obtenidos de las encuestas a los estudiantes se elaboró la 

distribución de frecuencias que se muestran en la tabla 8 y figura 5. Se puede 

distinguir que los estudiantes muestran tres niveles distintos en e a la variable 

evaluación formativa. Se puede observar que el 6.3% de los estudiantes obtuvieron 

puntajes que los clasifica como de nivel bajo, el 31.7% se les clasificó como de nivel 

medio y el 61.9% clasificaron como nivel alto. Esto significa que la gran mayoría de 

los estudiantes están familiarizados con el conocimiento de las metas de 

aprendizaje, además que comprenden que es necesario seguir este tipo de 

evaluación en favor de su aprendizaje, ya que tienen la intención de aprender, así 

como lograr las metas trazadas de aprendizaje. 

Tabla 8  

Distribución de frecuencias de la variable evaluación formativa 

Niveles Puntajes Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Bajo [15-34] 4 6.3 6.3 

Medio [35-54] 20 31.7 38.1 

Alto [55-75] 39 61.9 100.0 

 Total 63 100.0  

Fuente : Elaboración propia 

 
Figura 5: Evaluación formativa 
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Figura 6: Gráfica de dispersión 

 

4.2 Análisis inferencial 

Análisis de Normalidad  

Para determinar si los datos muestran una distribución normal se plantearon las 

siguientes hipótesis: 

H0: Los valores de cada variable describen una distribución normal. 

H1: Los valores de cada variable describen una distribución normal. 

Dado un nivel de significancia del 5% para un contraste bilateral, se obtuvieron los 

valores mostrados en la tabla 9: 

Tabla 9 

 Prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov 

 Estadístico gl Sig. 

Actitud 0.123 63 0.018 

Evaluación formativa 0.116 63 0.034 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo al p-valor obtenido en cada variable, se observó que el p-valor en 

ambos casos no superó el nivel de significancia, por lo que se concluye que las 

variables no muestran normalidad, lo que obliga a utilizar solamente técnicas no 

paramétricas. En este caso, se utilizará la técnica de correlación de Spearman. 

Contrastación de hipótesis 

Hipótesis estadísticas general: 

H0: No existe relación significativa entre la actitud y la evaluación formativa 

en estudiantes de administración de un Instituto Superior Público de Lima, 

año 2021. 

H1: Existe relación significativa entre la actitud y la evaluación formativa en 

estudiantes de administración de un Instituto Superior Público de Lima, año 

2021. 

Nivel de significación fijado del 5% (contraste bilateral). 

Tabla 10 
Coeficiente de correlación entre la actitud la evaluación formativa. 

   Actitud 
Evaluación 
formativa 

Rho de 
Spearman 

Actitud 

Correlación de 
Spearman 

1 ,880** 

Sig. (bilateral) 

 
0.000 

N 63 63 

Evaluación 
formativa 

Correlación de 
Spearman 

,880** 1 

Sig. (bilateral) 
0.000 

 

N 63 63 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

De acuerdo a la información mostrada en la tabla 10, se puede observar el valor 

del índice de correlación de Spearman de 0.880, el cual es considerado como 

correlación positiva muy fuerte. El valor obtenido para el p-valor es menor que 0.05, 

lo que permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. 
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 Por lo tanto, se puede afirmar que “Existe relación significativa entre la 

actitud y la evaluación formativa en estudiantes de administración de un Instituto 

Superior Público de Lima, año 2021. 

Hipótesis estadística especifica 1: 

H0: No existe relación significativa entre el componente cognitivo y la 

evaluación formativa en estudiantes de administración de un Instituto 

Superior Público de Lima, año 2021. 

H1: Existe relación significativa entre el componente cognitivo y la evaluación 

formativa en estudiantes de administración de un Instituto Superior Público 

de Lima, año 2021. 

Nivel de significación fijado del 5% (contraste bilateral). 

Tabla 11 

Coeficiente de correlación entre el componente cognitivo la evaluación formativa. 

   componente 
cognitivo 

Evaluación 
formativa 

Rho de 
Spearman 

componente 
cognitivo 

Correlación de 
Spearman 

1 ,848** 

Sig. (bilateral) 

 
0.000 

N 63 63 

Evaluación 
formativa 

Correlación de 
Spearman 

,848** 1 

Sig. (bilateral) 
0.000 

 

N 63 63 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

De acuerdo a la información mostrada en la tabla 11, se puede observar el valor 

del índice de correlación de Spearman de 0.848, el cual es considerado como 

correlación positiva muy fuerte. El valor obtenido para el p-valor es menor que 0.05, 

lo que permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. 

 Por lo tanto, se puede afirmar que “Existe relación significativa entre 

componente cognitivo y la evaluación formativa en estudiantes de administración 

de un Instituto Superior Público de Lima, año 2021. 
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Hipótesis estadística especifica 2: 

H0: No existe relación significativa entre el componente afectivo y la 

evaluación formativa en estudiantes de administración de un Instituto 

Superior Público de Lima, año 2021. 

H1: Existe relación significativa entre el componente afectivo y la evaluación 

formativa en estudiantes de administración de un Instituto Superior Público 

de Lima, año 2021. 

Nivel de significación fijado del 5% (contraste bilateral). 

Tabla 12 

Coeficiente de correlación entre el componente afectivo la evaluación formativa 

   componente 
afectivo 

Evaluación 
formativa 

Rho de 
Spearman 

componente 
afectivo 

Correlación de 
Spearman 

1 ,790** 

Sig. (bilateral) 

 
0.000 

N 63 63 

Evaluación 
formativa 

Correlación de 
Spearman 

,790** 1 

Sig. (bilateral) 
0.000 

 

N 63 63 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

De acuerdo a la información mostrada en la tabla 12, se puede observar el valor 

del índice de correlación de Spearman de 0.790, el cual es considerado como 

correlación positiva muy fuerte. El valor obtenido para el p-valor es menor que 0.05, 

lo que permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. 

 Por lo tanto, se puede afirmar que “Existe relación significativa entre 

componente afectivo y la evaluación formativa en estudiantes de administración de 

un Instituto Superior Público de Lima, año 2021. 
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Hipótesis estadística especifica 3: 

H0: No existe relación significativa entre el componente conductual y la 

evaluación formativa en estudiantes de administración de un Instituto 

Superior Público de Lima, año 2021. 

H1: Existe relación significativa entre el componente conductual y la 

evaluación formativa en estudiantes de administración de un Instituto 

Superior Público de Lima, año 2021. 

Nivel de significación fijado del 5% (contraste bilateral). 

Tabla 13 

Coeficiente de correlación entre el componente conductual y la evaluación 

formativa. 

   componente 
conductual 

Evaluación 
formativa 

Rho de 
Spearman 

componente 
conductual 

Correlación de 
Spearman 

1 ,885** 

Sig. (bilateral) 

 
0.000 

N 63 63 

Evaluación 
formativa 

Correlación de 
Spearman 

,885** 1 

Sig. (bilateral) 
0.000 

 

N 63 63 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

De acuerdo a la información mostrada en la tabla 13, se puede observar el valor 

del índice de correlación de Spearman de 0.885, el cual es considerado como 

correlación positiva muy fuerte. El valor obtenido para el p-valor es menor que 0.05, 

lo que permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. 

 Por lo tanto, se puede afirmar que “Existe relación significativa entre 

componente conductual y la evaluación formativa en estudiantes de administración 

de un Instituto Superior Público de Lima, año 2021. 
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V. DISCUSIÓN  

En base a la recolección de datos y su análisis respectivo se logró obtener el 

objetivo general de la investigación. Tanto el análisis gráfico, el análisis descriptivo 

y el análisis estadístico evidenciaron la presencia de una relación entre las variables 

actitudes y evaluación formativa. Por el lado gráfico, la nube de puntos descrita en 

el gráfico de dispersión de las variables actitud y evaluación formativa muestran 

una relación entre ambas variables, describiendo en la figura formada una posible 

tendencia positiva en su trayectoria. 

Al clasificar a los estudiantes según los puntajes obtenidos de sus respuestas, 

las tablas de frecuencia y los gráficos de barra permiten diferenciar a tres grupos 

diferenciados, los cuales fueron clasificados en tres niveles, nivel bajo, medio y alto. 

Un primer grupo obtuvo puntajes muy bajos, siendo clasificados como nivel de 

actitud bajo hacia la evaluación formativa, los cuales conforman el 9.5%. Un 

segundo grupo de estudiantes obtuvo puntajes con valores un poco más altos que 

el anterior, siendo clasificados como estudiantes con nivel medio de actitud frente 

a la evaluación formativa, los cuales conforman el 28.6%. Finalmente, un tercer 

grupo de estudiante obtuvieron puntuaciones altas en las encuestas, por lo que 

fueron clasificados como estudiantes con nivel alto de actitud, los cuales conforman 

el 61.9%. Este hecho evidencia que solo un pequeño segmento de estudiantes 

muestra actitudes de nivel bajo frente a la evaluación formativa, lo que se traduce 

en que en la institución hay una familiarización aceptable con la evaluación 

formativa, dado que los estudiantes muestran reacciones positivas al ser evaluados 

de esta manera, a la vez que cumplen con los parámetros que se les exige dentro 

de esta modalidad de evaluación continua. Otra evidencia de la relación entre la 

actitud y la evaluación formativa la otorga el coeficiente de correlación de 

Spearman, representado por el indicador Rho de 0.880, el cual interpreta a una 

relación directa muy fuerte. Además, la hipótesis fue validada al obtener un p-valor 

menor a el nivel de significancia de 0.05, afirmándose con esto que existe relación 

directa entre ambas variables. 

Al respecto, estas evidencias empíricas no hacen más que corroborar lo que 

menciona Morales (2006) el cual señala como fundamento teórico que al conocer 

el nivel de actitud de las personas hacia un tema o actividad es posible verificar que 
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su comportamiento muestra una predisposición marcada hacia donde apuntan su 

actitud. Esto se verifica en la realidad observada, ya que la mayor parte de los 

estudiantes muestran un nivel de actitud positiva hacia las actividades de 

evaluación formativa, en consecuencia, también realizan las actividades que 

involucran el proceso de evaluación. 

En el mismo sentido, se logró el objetivo específico 1 del estudio gracias al 

contraste de hipótesis y el análisis descriptivo realizado. En este sentido se logró 

determinar la existencia de relación entre el componente cognitivo y la evaluación 

formativa. El nivel de error fue menor al nivel de significancia de 0.05, por lo que se 

acepto la hipótesis alterna y se rechazó la hipótesis nula. El grado de relación entre 

las variables fue de 0.848, lo que se consideró como positiva muy fuerte. Estos 

valores descritos significan que dentro de la institución en la que se desarrolló el 

estudio los estudiantes de la especialidad de administración tienen un conocimiento 

adecuado sobre las bondades de la evaluación formativa, a la vez que se 

desenvuelven satisfactoriamente en el proceso de evaluación. Aunque la gran 

mayoría muestran niveles medios y altos, existe un segmento muy pequeño que 

aún desconoce de que trata este tipo de evaluación, por lo que no desarrollan las 

actividades con el énfasis adecuado, alcanzando a su vez niveles bajos de 

evaluación formativa, por lo que cumplen con las tareas y trabajos simplemente por 

obtener una calificación. 

Estos resultados corroboran lo que menciona Huerta (2008), quien señala que 

las actitudes de las personas dependen del conocimiento y creencias que tengan 

ante algún aspecto de la realidad, lo que determina su comportamiento final. En 

este sentido, los estudiantes de la especialidad de administración ya han formado 

un conjunto de conocimientos y creencias sobre las virtudes de la evaluación 

formativa, lo que permite que respondan ante las actividades propias que engloba 

esta forma de realizar las evaluaciones. 

Los resultados coinciden con los resultados obtenidos por Gonzales-García et 

al. (2019) quienes al investigar en estudiantes en una institución de España 

pudieron verificar la relación entre actitud y esfuerzo hacia el aprendizaje, lo que 

implica el esfuerzo en la realización de tareas, evaluaciones, etc, mientras si no 

existe estos elementos los esfuerzos son mínimos. Esto hace suponer que la actitud 
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y el conocimiento determina en cierta medida como se comporta hacia las distintas 

formas de evaluación en busca del aprendizaje. 

Se logró el objetivo específico 2 del estudio gracias al contraste de hipótesis 

y el análisis descriptivo realizado. En este sentido se logró determinar la existencia 

de relación entre el componente afectivo y la evaluación formativa. El p-valor 

obtenido no superó el nivel de significancia, por lo que se aceptó la hipótesis alterna 

y se rechazó la hipótesis nula. Este resultado muestra que la parte afectiva esta 

involucrada con el cumplimiento del desarrollo de las actividades, como 

cumplimiento de trabajos, resolución de cuestionarios, así como desarrollo de 

proyectos, que el alumno busca realizarlos para demostrar su grado de 

entendimiento y que sirve a su vez para que el docente pueda intervenir a través 

de la retroalimentación. 

 Así mismo, la investigación coincide con Talanquer, V. (2015) quien en su 

investigación destacó la gran importancia que puede tener en el aprendizaje la 

motivación y participación del estudiante en el proceso de evaluación formativa, ya 

que al interactuar positivamente en la construcción del conocimiento el estudiante 

obtiene mejores resultados, buscando participar conjuntamente con el docente en 

la búsqueda de un mejor entendimiento de las cosas. El realizar los trabajos o 

tareas del docente el alumno crece académicamente. Un proceso de 

retroalimentación se lleva mejor si hay muestras de motivación y dedicación del 

estudiante en contraposición que es difícil lograr resultados con reacciones 

negativas con respecto a la forma de ser evaluados. 

La investigación logró el objetivo específico 3 gracias al contraste de hipótesis 

y el análisis descriptivo realizado. En este sentido se logró determinar la existencia 

de relación entre el componente conductual y la evaluación formativa. El p-valor 

obtenido no superó el nivel de significancia, por lo que se aceptó la hipótesis alterna 

y se rechazó la hipótesis nula. Estos resultados permiten reconocer que el 

estudiante a través de sus acciones ha venido demostrando ciertos 

comportamientos diferenciados en relación al componente conductual respecto a 

la resolución de tareas y evaluaciones que realiza el docente. 

Los resultados de la investigación permiten corroborar lo señalado por Gairín 

(1991) quien señala que es de gran importancia conocer los comportamientos de 
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los estudiantes, ya que de esta manera se puede apreciar la predisposición hacia 

el logro del aprendizaje. En este sentido, al observar comportamientos positivos, 

con reacciones que favorecen la evaluación y la retroalimentación el estudiante esta 

mas cerca del nuevo conocimiento, sin embargo, el mostrar reacciones negativas, 

con acciones reactivas hacia la colaboración con el docente será mucho más difícil 

lograr el aprendizaje, ya que se generan barreras difíciles de romper. 

En relación a los resultados descriptivos obtenidos sobre la variable 

evaluación formativa la investigación coincide con Fraile et al. (2020) quienes al 

realizar su investigación e la que los estudiantes participan con buena actitud 

autorregulando su aprendizaje y las etapas de evaluación formativa, sobre todo 

cuando trabajan en equipo. Se destaca las ventajas que generan los docentes al 

implementar la evaluación formativa orientada al desarrollo de dicha capacidad de 

autorregulación de la enseñanza y aprendizaje en los estudiantes. En este sentido, 

se puede distinguir que en el trabajo en equipo y en el proceso de evaluación 

formativa es fundamental la predisposición de los estudiantes, ya que sin una 

participación activa es difícil lograr los objetivos trazados por el docente. 

De la misma manera, los resultados de la investigación coinciden con  

Hernández (2019) quien señala que no todos los estudiantes están predispuestos 

a seguir con las pautas que señala la evaluación formativa, ya que en este estudio 

un segmento del total de estudiantes valoraron de manera negativa la forma en que 

sus docentes llevan a cabo este proceso de evaluación de forma adecuada. En este 

estudio se encontró que solo un pequeño porcentaje tuvo reacciones y mostró una 

valoración positiva a la evaluación formativa.  En este sentido, es importante 

destacar que la actitud del docente también es de importancia, ya que si el docente 

muestra una predisposición negativa o realiza el proceso de manera muy 

inadecuada el estudiante tampoco responderá positivamente, generando con ello 

una barrera difícil de romper. 

En relación al grado de relación que tiene la actitud y la evaluación formativa 

la investigación coincide con Martínez (2019) quien en su investigación señala que 

la evaluación formativa muestra una influencia en la estrategia didáctica para el 

logro de aprendizaje. En este sentido, los resultados mostraron que los docentes 

realizaron una evaluación diagnostica con resultados negativos y poco alentadores, 
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sin embargo, luego del proceso de evaluación formativa los puntajes obtenidos son 

muy buenos en comparación a la inicial, logrando en la mayoría de los estudiantes 

un gran nivel de aprendizaje, lo que permite reconocer el valor de la evaluación 

formativa en el aprendizaje. 

Por otro lado, en relación a los resultados descriptivos de la investigación, se 

encuentra coincidencia con Neciosup (2021) quien en identificó funciones del 

docente en la implementación del proceso de evaluación formativa en la búsqueda 

de mejorar el aprendizaje en los estudiantes. Dentro de estas funciones se 

encuentra la planeación, el socializar la evaluación, el lograr evidencias y 

analizarlas en favor de una adecuada retroalimentación, así como también el cierre 

de brechas existentes. Sin embargo, para que esto funcione es necesario que todos 

los integrantes o actores involucrados en este proceso deben participar 

activamente.  

Además, la investigación coincide con Rosales (2017) quien desarrollo su 

investigación determinando el grado de influencia que tiene para el docente el 

manejar adecuadamente los conceptos de evaluación formativa para el desarrollo 

adecuado de enseñanza en sus estudiantes. Este hecho se puede relacionar con 

el componente cognitivo de la actitud, el cual es también valido para docentes y 

estudiantes, ya que en este tipo de evaluación tanto docente como el estudiante 

deben buscar conjuntamente el aprendizaje. Este aspecto mencionado se 

corrobora en los estudiantes del instituto donde se realiza la investigación ya que 

los docentes bien informados trasladan la información a sus estudiantes y ambos 

buscan definir las metas de su aprendizaje, y colaboran en lograr los objetivos 

definidos. 

Por otro lado, la investigación encuentra aspectos similares con el estudio 

hecho por Bizarro et al. (2019), quienes señalan que los docentes analizados 

señalaron que no es tarea fácil el lograr una evaluación formativa eficaz, ya que 

esto necesita de conocimientos adecuados y cambios graduales en busca de lograr 

un nivel alto en el desarrollo y ejecución de evaluación formativa en el estudiantado. 

Logrando que el alumno participe a través de la autoevaluación para así aprovechar 

el proceso de retroalimentación, ya que de esta manera el estudiante participa 

activamente y colabora con el docente en el logro del aprendizaje. Es por esto, que 
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la actitud es de suma importancia, ya que el estudiante es un colaborador que esta 

presente en todo el proceso. 

Finalmente, la investigación coincide con Cruzado (2020) en el aspecto de 

encontrar una influencia directa entre la evaluación formativa y el lograr los 

objetivos de aprendizaje en estudiantes, señalando que al tener un conocimiento 

pleno de lo que significa realmente la evaluación formativa, permite al docente 

aplicar correctamente el procedimiento, transmitiendo al estudiante el papel 

colaborador en este proceso, evaluando de manera adecuada, retroalintando, y 

generando en el estudiante un proceso reflexivo y analístico en busca de la 

construcción del conocimiento. 

En relación a la forma de llevar a cabo el trabajo de campo, debido a la 

pandemia covid-19 no se pudo encuestar de manera directa a los estudiantes, por 

lo que solo se aplicó encuestas a través de formularios de Google, generando que 

pueda haberse generado posibles sesgos en los datos, ya que muchos alumnos 

pudieron haber contestado sin la atención necesaria o sin el interés, lo que genera 

una leve distorsión en los datos. 

La institución en donde se realizó la investigación enfrentó el proceso de la 

pandemia con las reglas de clases en entornos virtuales, por lo no fue difícil 

trasladar los formularios de encuestas, ya que se transmitieron por WhatsApp para 

el Elvio a través de los docentes, por lo que se espera realizar una investigación 

con reglas que definen la presencialidad en la educación, para obtener datos mas 

objetivos.   
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VI. CONCLUSIONES  

Primera 

En relación al objetivo general se concluyó que la hipótesis general fue aceptada, 

por lo que se afirma que existe relación entre la actitud y la evaluación formativa en 

estudiantes de administración de un Instituto Superior Público de Lima. La hipótesis 

nula fue rechazada y aceptada la hipótesis alterna dado que el p-valor obtenido fue 

menor al nivel de significancia de 0.05. Se obtuvo un índice de correlación de 

Spearman de 0.880 considerado una relación positiva muy fuerte. 

Segunda 

En relación al objetivo específico 1 se concluyó que la hipótesis especifica 1 fue 

aceptada, por lo que se afirma que existe relación entre el componente cognitivo y 

la evaluación formativa en estudiantes de administración de un Instituto Superior 

Público de Lima. La hipótesis nula fue rechazada y aceptada la hipótesis alterna 

dado que el p-valor obtenido fue menor al nivel de significancia de 0.05. Se obtuvo 

un índice de correlación de Spearman de 0.848 considerado una relación positiva 

muy fuerte. 

Tercera 

En relación al objetivo específico 2 se concluyó que la hipótesis especifica 2 fue 

aceptada, por lo que se afirma que existe relación entre el componente afectivo y 

la evaluación formativa en estudiantes de administración de un Instituto Superior 

Público de Lima. La hipótesis nula fue rechazada y aceptada la hipótesis alterna 

dado que el p-valor obtenido fue menor al nivel de significancia de 0.05. Se obtuvo 

un índice de correlación de Spearman de 0.790 considerado una relación positiva 

muy fuerte. 

Cuarta 

En relación al objetivo específico 3 se concluyó que la hipótesis especifica 3 fue 

aceptada, por lo que se afirma que existe relación entre el componente conductual 

y la evaluación formativa en estudiantes de administración de un Instituto Superior 

Público de Lima. La hipótesis nula fue rechazada y aceptada la hipótesis alterna 

dado que el p-valor obtenido fue menor al nivel de significancia de 0.05. Se obtuvo 

un índice de correlación de Spearman de 0.885 considerado una relación positiva 

muy fuerte. 



 

  44 

VII. RECOMENDACIONES 

Primera 

Se recomienda a los docentes fomentar en los estudiantes una actitud positiva 

frente a la evaluación formativa, mostrando sus virtudes y beneficios para el logro 

de aprendizajes, para que de esta manera los estudiantes tengan una reacción 

positiva ante los aspectos de la evaluación y generen una valoración adecuada de 

manera constante y por lo tanto los comportamientos y acciones sean correctas.  

Segunda 

Se recomienda mejorar el componente cognitivo en los estudiantes con información 

adecuada de la evaluación formativa, así como ejemplos de interacción con la 

evaluación y la retroalimentación para el correcto proceso de comprensión y 

formación de creencias del estudiantado. 

 

Tercera 

Se recomienda a la dirección del instituto mejorar el componente afectivo en los 

estudiantes hacia la evaluación formativa, en base a estímulos y motivación por 

parte del docente en las sesiones de clase, impulsando a la co-evaluación y la 

autoevaluación, así como a la retroalimentación. 

Cuarta 

Se recomienda mejorar el componente conductual en los estudiantes en base a la 

búsqueda de cambios de conducta en los estudiantes que no muestran reacciones 

positivas, en base a talleres que permitan apreciar de mejor manera como se debe 

comportar un alumno ante esta forma de evaluar por parte de los docentes. 
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ANEXOS 

Anexo 01: Matriz de Consistencia 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Actitudes y evaluación formativa en estudiantes de administración de un Instituto Superior Público de Lima, año 2021 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL  DIMENSIONES INDICADORES ITEMS ESCALA DE 
MEDICIÓN 

¿Cuál es la relación entre la 
actitud y la evaluación 

formativa en estudiantes 
de la especialidad de 
administración de un   

Instituto Superior Público 
de Lima, 2021? 

Determinar si existe relación 
entre la actitud y la 

evaluación formativa en 
estudiantes de la 
especialidad de 

administración de un   
Instituto Superior Público de 

Lima, 2021. 

existe relación entre la 
actitud y la evaluación 

formativa en estudiantes 
de la especialidad de 
administración de un   

Instituto Superior Público 
de Lima, 2021. 

VARIABLE I: ACTITUD 

COMPONENTE COGNITIVO 
Conocimientos 
 

 ORDINAL 
(Likert) 

 

5= Siempre 
4 = Casi 
siempre 

3 = A veces 
2 = Casi 
nunca 

1 = Nunca 

 

creencias  

COMPONENTE AFECTIVO 

Motivación 
 

 

 

Sensaciones 
 

 

Sentimientos  

COMPONENTE 
CONDUCTUAL 

Predisposición a actuar  

Actuación  

 

PROBLEMA ESPECÍFICO OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
VARIABLE II: EVALUACION 
FORMATIVA 

   

¿Cuál es la relación entre el 
componente cognitivo y la 
evaluación formativa en 
estudiantes de la especialidad de 
administración de un   Instituto 
Superior Público de Lima, 2021? 

Determinar si existe relación entre 
el componente cognitivo y la 
evaluación formativa en estudiantes 
de la especialidad de administración 
de un   Instituto Superior Público de 
Lima, 2021 

Existe relación entre el 
componente cognitivo y la 
evaluación formativa en 
estudiantes de la especialidad de 
administración de un   Instituto 
Superior Público de Lima, 2021 

DEFINICIÓN DE METAS 
CLARAS Y COMPARTIDAS 

Conocer las metas de aprendizaje 
 

  
 

ORDINAL 
(Likert) 

 

5= Siempre 
4 = Casi 
siempre 
3 = A veces 
2 = Casi 
nunca 
1 = Nunca 

Comprender lo que se desea que 
aprendan 

 

 

Discutir las metas trazadas 
 

 

¿Cuál es la relación entre el 
componente cognitivo y la 
evaluación formativa en 
estudiantes de la especialidad de 
administración de un   Instituto 
Superior Público de Lima, 2021? 

Determinar si existe relación entre 
el componente cognitivo y la 
evaluación formativa en estudiantes 
de la especialidad de administración 
de un   Instituto Superior Público de 
Lima, 2021 

Existe relación entre el 
componente cognitivo y la 
evaluación formativa en 
estudiantes de la especialidad de 
administración de un   Instituto 
Superior Público de Lima, 2021 

IDENTIFICACIÓN DE LAS 
BRECHAS EN BASE A LAS 
EVIDENCIAS OBTENIDAS 

 
 
 
 

 

Conocimiento del docente de la situación 
del estudiante 
 

 

conocimiento del estudiante de su 
situación actual 
 

 

Obtención de evidencias del estado actual 
de aprendizaje del estudiante 
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¿Cuál es la relación entre el 
componente cognitivo y la 
evaluación formativa en 
estudiantes de la especialidad de 
administración de un   Instituto 
Superior Público de Lima, 2021? 

Determinar si existe relación entre 
el componente cognitivo y la 
evaluación formativa en estudiantes 
de la especialidad de administración 
de un   Instituto Superior Público de 
Lima, 2021 

Existe relación entre el 
componente cognitivo y la 
evaluación formativa en 
estudiantes de la especialidad de 
administración de un   Instituto 
Superior Público de Lima, 2021 

ACCIONES PARA LOGRAR 
LAS METAS DE APRENDIZAJE 

DESEADAS 

Realización de devoluciones que puedan 
alimentar a la mejora del aprendizaje de los 
estudiantes 

 

 

 
Establecimientos de procedimientos de 
coevaluación con otros estudiantes    
 

 

Establecimientos de procedimientos de 
autoevaluación 
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ANEXO 02: Matriz de Operacionalización 

 

ACTITUDES Y EVALUACIÓN FORMATIVA EN ESTUDIANTES DE ADMINISTRACIÓN DE UN INSTITUTO SUPERIOR PÚBLICO DE LIMA, AÑO 2021 

VARIABLE 1 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE MEDICION 

A
ct

it
u

d
  

Huerta (2008) señala que 

las actitudes son formas 

en las que las personas se 

manifiestan al 

comportarse, 

determinado de esta 

manera como tiene a 

direccionarse sus acciones. 

Las actitudes se agrupan 

en tres componentes, uno 

cognitivo, otro afectivo y 

conductual. 

 
 

Para medir la 
actitud se 

utilizaron 3 
dimensiones y 7 

indicadores. 

Componente 
cognitivo 

Conocimiento 

LIKER 

creencias 

Componente afectivo 

Motivación 

Sensaciones 

Sentimientos 

Componente 
conductual 

Predisposición  

Actuación  
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VARIABLE 2 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA DE 

MEDICION 
Ev

al
u

ac
ió

n
 f

o
rm

at
iv

a 

 

Ravela et al. (2015) 

señala que la 

evaluación formativa se 

considera como un 

proceso de evaluación 

en el cual el docente 

recaba un conjunto de 

evidencias del 

aprendizaje logrado por 

los estudiantes. 

 

Para medir la variable 

Evaluación formativa 

se utilizó 3 

dimensiones y 15 

indicadores.  

Definición de metas 

claras y compartidas 

Conocer las metas de aprendizaje, Comprender y 

compartir la intención de aprendizaje, Discutir las metas 

trazadas 

LIKER 

Identificación de las 

brechas en base a 

las evidencias 

obtenidas 

conocimiento del docente de la situación del estudiante, 

conocimiento del estudiante de su situación actual, 

Obtención de evidencias del estado actual de 

aprendizaje del estudiante 

 

Acciones para lograr 

las metas de 

aprendizaje deseadas 

Realización de devoluciones que puedan alimentar a la 

mejora del aprendizaje de los estudiantes, 

Establecimientos de procedimientos de co-evaluación 

con otros estudiantes,  Establecimientos de 

procedimientos de autoevaluación. 
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Anexo 03: Instrumentos 

 

 

                                                    CUESTIONARIO 
                                  

 
 INVESTIGACION Escala de Likert 

 
 

Actitudes y evaluación formativa en estudiantes de administración de un Instituto Superior 
Público de Lima, año 2021 

5= Siempre 
4 = Casi siempre 

3 = A veces 
2 = Casi nunca 

1 = Nunca 

 
 

 
 

 

 
 

       
        

Indicadores Items Variable 1: Actitud 5 4 3 2 1 

Dimensión 1: Componente cognitivo 

          

Conocimientos 

Item 1 Estoy enterado de que los docentes van a realizar evaluaciones contínuas           

Item 2 
Estoy enterado que debo desarrollar tareas y actividades para evidenciar mi avance           

Item 3 
Estoy enterado que mis trabajos serán analizados y mejorarlos lograr mi avance      

Creencias Item 4 Creo que las actividades de evaluación y retroalimentación son necesarias para el logro del 
aprendizaje           

Dimensión 2:  Componente afectivo 

          

Motivación 
 

Item 5 Me motiva que haya una evaluación y retroalimentación continua para lograr mi aprendizaje en 
los cursos que llevo           
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Sensaciones 
 

Item 6 Siento que con los procedimientos de evaluación me ayudan a aprender mejor cada asignatura 
          

Sentimientos Item 7 
Tengo sentimientos positivos hacia las actividades de evaluación y realización de trabajos 
continuos para el logro de un mejor aprendizaje 

          

Dimensión 3: Componente Conductual           

Predisposición  
 

Item 8 
Muestro buena predisposición a las preguntas que hace el docente en clases sobre lo que 
conozco del tema           

Item 9 Muestro buena predisposición a las tareas y actividades que dejan los docentes continuamente 
          

Item 10 
Muestro buena predisposición a las correcciones y devoluciones que debo realizar cuando me 
equivoco en el envío de trabajos      

Actuación 

Ítem 11 Reacciono de manera positiva a las preguntas que hacen los docentes continuamente           

Item 12 Reacciono de manera positiva a las tareas que asignan los docentes de manera continua      

Item 13 
Reacciono de manera positiva a las correcciones que me realizan y a las mejoras que tengo 
que realizar      
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Indicador Items Variable 2: Evaluación formativa           

Dimensión 1:   Definición de metas claras y compartidas 
          

Conocer las metas 
de aprendizaje 

Item 14 Los docentes me informan sobre que esperan aprenda en cada curso que llevo 
          

Comprender y 
compartir la 
intención de 
aprendizaje 

Item 15 En cada curso comprendo lo que los docentes desean que aprenda 

          
Item 16 En docente comparte con los estudiantes las intenciones por el aprendizaje 

Discutir las metas 
trazadas 

Item 17 Los docentes de cada curso discuten con los alumnos las metas que se han trazado 
          

Dimensión 2: Identificación de las brechas en base a las evidencias obtenidas 
          

conocimiento del 
docente de la 
situación del 
estudiante 

 

Item 18 
Los docentes hacen preguntas a los estudiantes constantemente para saber cuánto 

sabemos de los temas tratados           

Item 19 
Los docentes hacen preguntas para promover que mostremos nuestro nivel de 
aprendizaje 

     

conocimiento del 
estudiante de su 
situación actual 

 

Item 20 
Los estudiantes respondemos preguntas y el docente nos señala los errores o 
aciertos           

Item 21 Los estudiantes preguntamos sobre nuestras dudas y el docente nos responde      

Item 22 
El docente hace preguntas para saber si los estudiantes estudiaron con anticipación 
los temas antes de la clase           

Obtención de 
evidencias del 

estado actual de 
aprendizaje del 

estudiante 

Item 23 El docente deja cuestionarios para resolver antes de iniciar la clase      

Item 24 
El docente verifica las brechas de aprendizaje de los alumnos en base a las 
evidencias 

     

Dimensión 3: Acciones para lograr las metas de aprendizaje deseadas           

Realización de 
devoluciones que 

Item 25 
Los docentes devuelven los trabajos corregidos con observaciones para ser 
corregidos      
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puedan alimentar 
a la mejora del 

aprendizaje de los 
estudiantes. 

Establecimientos 
de procedimientos 
de co-evaluación 

con otros 
estudiantes    

 

Item 26 
Los trabajos son expuestos para que los estudiantes reconozcamos fallas y 
recomendemos mejoras 

          

Establecimientos 
de procedimientos 
de autoevaluación 

Item 27 
Los docentes involucran a los estudiantes en que nos autoevaluemos y mejoremos 
nuestro aprendizaje           

Item 28 
Los docentes involucran a los estudiantes a analizar sus trabajos y mejorar 
continuamente para el logro de metas de aprendizaje      
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Anexo 04: Validación de Instrumentos 
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Anexo 05: Valores de Correlaciones 

Tabla  

Niveles de rango correlacionales  

 

Rango  

 

Significado de la relación 

+0,91 a 1,00 Correlación positiva perfecta 

+0,76 a +0,90 Correlación positiva muy fuerte 

+0,51 a +0,75 Correlación positiva considerable 

+0,11 a +0,50 Correlación positiva media 

+0,01 a +0,10 Correlación positiva débil  

0,00 Correlación nula (no existe) 

-0.01 a -0,10 Correlación negativa débil  

-0,11 a -0,50 Correlación negativa media 

-0,51 a -0,75 Correlación negativa considerable 

-0,76 a -0,90 Correlación negativa muy fuerte 

-0,91 a -1 Correlación negativa perfecta 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,962 13 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,954 15 

 

 


