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RESUMEN 

El trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de relación que existe 

entre la educación virtual y el aprendizaje en los estudiantes del segundo y tercer grado 

del área de Ciencias Sociales de la Institución Educativa Secundaría José Carlos 

Mariátegui Aplicación UNA – Puno 2022. La metodología de investigación fue de 

enfoque cuantitativo, diseño correlacional descriptiva y de tipo no experimental. La 

muestra estuvo constituida por los estudiantes de segundo y tercer grado de las secciones 

“A” y “B” siendo un total de 71 sujetos. La técnica empleada en el estudio fue la encuesta 

y el instrumento cuestionario con escalación de Likert esto para ambas variables. El 

resultado de la investigación; mediante el coeficiente de correlación entre la educación 

virtual y el aprendizaje es 0.546 lo que estadísticamente significa la correlación positiva 

moderada entre la educación virtual y el aprendizaje en los estudiantes del segundo y 

tercer grado del área de Ciencias Sociales de la Institución Educativa Secundaría “José 

Carlos Mariátegui” Aplicación UNA – Puno 2022. Asimismo, el valor de significancia 

bilateral es p= 0,000 menor a 0,05 lo que permite aceptar la hipótesis Ha y se rechaza la 

hipótesis Ho. En tal sentido, se concluye que existe una relación directa entre ambas 

variables, es por ello, que, si el docente utiliza recursos de aprendizaje, realiza el 

acompañamiento y logra desarrollar las competencias mediante la educación virtual, 

entonces el aprendizaje se desarrollará con éxito y al ritmo propio del estudiante. 

Palabras claves: Acompañamiento, Activa, Aprendizaje, Comprensión, Educación, 

Virtual, Participación. 
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ABSTRACT 

The objective of the research work was to determine the level of relationship that exists 

between virtual education and learning in second and third grade students in the area of 

Social Sciences of the José Carlos Mariátegui Secondary Educational Institution UNA 

Application – Puno 2022. The methodology The research was quantitative in approach, 

descriptive correlational design and non-experimental. The sample consisted of second 

and third grade students from sections “A” and “B”, with a total of 71 subjects. The 

technique used in the study was the survey and the questionnaire instrument with Likert 

scaling for both variables. The result of the investigation; Through the correlation 

coefficient between virtual education and learning, it is 0.546, which statistically means 

the moderate positive correlation between virtual education and learning in the second 

and third grade students of the Social Sciences area of the Secondary Educational 

Institution “José Carlos.” Mariátegui” UNA Application – Puno 2022. Likewise, the 

bilateral significance value is p= 0.000 less than 0.05, which allows the Ha hypothesis to 

be accepted and the Ho hypothesis to be rejected. In this sense, it is concluded that there 

is a direct relationship between both variables, which is why, if the teacher uses learning 

resources, provides support and manages to develop skills through virtual education, then 

learning will be developed successfully and at the student's own pace. 

Keywords: Accompaniment, Active, Learning, Understanding, Education, Virtual, 

Participation. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

La educación es un pilar que influye en el progreso y el avance de la una sociedad, 

sobre todo la educación básica regular, que es una etapa fundamental donde los 

estudiantes puedan enriquecer la cultura, el espíritu, los valores, conocimientos, 

habilidades, la investigación y entre otros, todas esas características hacen al ser humano, 

un ciudadano activo en la sociedad.  

Para Cordonez (2023) la educación virtual se caracteriza por el uso de las 

herramientas digitales que permite interactuar entre el docente y el estudiante en el 

desarrollo académico. Sin embargo, la educación virtual en tiempos de pandemia trajo 

desventajas en la formación de los estudiantes, sobre todo para los estudiantes de zonas 

rurales en el sentido de la conectividad, capacidad de dominar el uso de medios virtuales 

y el poder de adquirir los equipos para conectarse a las clases virtuales. Si bien es cierto 

uno de los aspectos más importante en la formación académica de los estudiantes es el 

aprendizaje, así como, Ausubel indica que es el tipo de aprendizaje en que un estudiante 

asocia la información (versionista) nueva con la que ya posee; reajustando y 

reconstruyendo ambas informaciones en el proceso.  

De tal manera, el trabajo de investigación está estructurado en cuatro capítulos, 

tal como instituye la Coordinación de Investigación de la Facultad Ciencias de la 

Educación. 

Capítulo I, este apartado se encuentra la introducción, planteamiento del 

problema, la formulación, hipótesis y la justificación de la investigación.  
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Capítulo II, se describe la revisión de la literatura, como los antecedentes 

internacionales, nacionales y regionales todo ello de acuerdo a las variables de la 

investigación, asimismo, se podrá encontrar el sustento teórico la parte más importante 

de la investigación y finalmente tendremos el marco conceptual donde se describe la 

definición de las palabras desconocidas que se utilizó dentro de la investigación.  

Capítulo III, en este apartado, se observa materiales y métodos de la investigación 

como; la ubicación geográfica del estudio, periodo de duración, también, se detalla la 

población y la muestra que formo parte del estudio, de la misma forma, se describe el 

diseño estadístico que se utilizó para obtener los resultados verídicos y por último se 

describe el análisis de los resultados.   

Capítulo IV, se describe los resultados tomando en cuenta las tablas y las figuras 

que se obtuvo de mediante el estadístico SPSS V.25, los resultados también se describen 

de acuerdo a los objetivos de la investigación y finalmente se detalla la discusión de los 

resultados con los antecedes del estudio.  

En la parte final de la investigación se tiene la conclusión a la que llegó el estudio, 

y de acuerdo a eso también se tiene las recomendaciones finales y las referencias 

bibliográficas que formo parte del estudio. 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el nivel de relación que existe entre la educación virtual y el aprendizaje 

en los estudiantes del segundo y tercer grado del área de Ciencias Sociales de la 

Institución Educativa Secundaría José Carlos Mariátegui aplicación UNA-Puno 2022? Es 

una de las preguntas generales que apoyara para realizar el planteamiento del problema 

de investigación y de esa forma contribuir al desarrollo de la educación peruana.  
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A los comienzos del año 2020 prácticamente con la llegada de un nuevo virus 

llamada COVID -19, se vivió en una era digital, donde el país entero se adaptó al 

desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) sin duda se 

dio un sin número de avance dentro de la sociedad. Según Angoma (2021) este proceso 

no fue inadvertido en el campo educativa, por ello, en la actualidad el campo de la 

educación se adaptó al dominio de varias herramientas digitales en los diferentes procesos 

de enseñanza y aprendizaje. 

En tal razón, en muchos países del mundo se declaran en emergencia sanitaria con 

el objetivo de evitar el contagio del nuevo virus, por ello, el desarrollo en el campo 

educativo se realizó de forma virtual mecanizando a una educación no presencial. Ante 

ello, el gobierno peruano no fue ajeno, por lo tanto, el Ministerio de Educación 

(MINEDU) el 25 de abril del 2020 mediante la resolución viceministerial N°00093-2020-

MINEDU aprobó el documento normativo denominado "Orientaciones pedagógicas para 

el servicio educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el marco de la 

emergencia sanitaria por el Coronavirus COVID-19" donde señala que la Educación 

Básica se desarrollará de forma remota mediante la plataforma estratégico denominada 

"Aprendo en casa", a partir del 6 de abril de 2020, con el objetivo de garantizar el servicio 

educativo mediante su prestación a distancia. 

Si bien es cierto, Llancce (2021) señala que la virtualidad es una gran oportunidad 

para desarrollar la enseñanza y el aprendizaje, sin embargo, en el tiempo se presentó una 

gran problema por parte de los docentes, ya que ellos no estaban capacitados al manejos 

de las nuevas plataformas de aprendizaje como el “Aprendo en casa”, TIC y entre otros 

sitios virtuales y esto resulto una debilidad para alcanzar el objetivo del proceso 

pedagógico durante la pandemia. Asimismo, en una investigación realizada por Ramírez 
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et al. (2020) señalan que los estudiantes de educación básica perciben negativamente la 

educación virtual haciendo referencia a la conectividad, medios de enseñanza, 

metodologías entre otros factores.   

De igual forma, Alargo (2020) realizó un artículo en país de Ecuador donde 

recaudo informaciones valiosas de padres, madres y docentes quienes cuentan que 

aproximadamente un 70% de estudiantes tiene dificultad en el acceso a la enseñanza en 

línea en el país andino. La insuficiencia de teléfonos inteligentes o Internet, la caída de 

ingresos económicos y la falta de capacitación impidieron la formación de millones de 

niños durante la pandemia COVID-19 a través de la educación virtual, asimismo, Sola 

(2020) indica que el cambio drástica y no proyectada durante la pandemia, resulto mucho 

más complejo de lo pensado si el aprendizaje está siendo o no realmente significativo 

para los estudiantes. 

Por otro parte, Gómez (2021) en Perú la pandemia trajo la desigualdad de 

condiciones para acceder a la educación virtual, ya que la ubicación geográfica no era por 

igual, los recurso económicos para adquirir equipos, la capacidad de usar la tecnologías 

de información y comunicación y entre otros factores afectaron durante el aprendizaje de 

los estudiantes, sobre todo a los estudiantes de zona rural, ya que ellos a diario tenía que 

movilizarse para ir a buscar un señal adecuado y así poder asistir a las clases virtuales.  

De igual forma, Chaiña (2021) realizó una encuesta a los estudiantes de educación 

básica regular, donde obtuvo como resultado que el 90.5% de los estudiantes manifiestan 

a ver encuentran una gran diferencia entre la educación virtual y la educación presencial, 

ya que tuvieron muchas dificultades al momento de recibir las clases virtuales, uno esos 
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son los equipos y el nivel de internet que tenían, a causa de ello opinan que su rendimiento 

académico ha disminuido.  

Es así que, por la existencia de problemas se generó a realizar una investigación 

enfocado a obtener si existe o no una relación entre la educación virtual y el aprendizaje, 

así como Narro (2018) señal que la educación enriquece la cultura, espirito, los valores y 

todo aquello que nos caracteriza como seres humanos, por ello la educación se debe 

desarrollar por todos los medios educativos con el objetivo de alcanzar el mejor desarrollo 

en la sociedad.  

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema general  

¿Cuál es el nivel de relación que existe entre la educación virtual y el 

aprendizaje en los estudiantes del segundo y tercer grado del área de Ciencias 

Sociales de la Institución Educativa Secundaría José Carlos Mariátegui 

Aplicación UNA-Puno 2022? 

1.2.2. Problemas específicos 

PE1: ¿Cuál es el nivel de relación entre la comprensión y educación virtual en 

los estudiantes? 

PE2: ¿Cuál es el nivel de relación entre la participación activa y la educación 

virtual en los estudiantes? 

PE3: ¿Cuál es el nivel de relación entre la interacción y la educación virtual de 

los estudiantes? 
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1.3. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.3.1. Hipótesis general  

Existe una relación positiva moderada entre la educación virtual y el 

aprendizaje en los estudiantes del segundo y tercero grado del área de Ciencias 

Sociales de la Institución Educativa Secundaria José Carlos Mariátegui 

Aplicación UNA - Puno 2022. 

1.3.2. Hipótesis específicas  

HE1: Existe una relación moderada entre la comprensión y educación virtual en 

los estudiantes. 

HE2: Existe una relación moderada entre la participación activa y la educación 

virtual en los estudiantes. 

HE3: Existe una relación moderada entre la interacción y la educación virtual de 

los estudiantes. 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO  

La razón por lo que se realizó el estudio, es porque la educación en los últimos 

años transcurrió cambios extremadamente dificultosos, donde la educación básica y como 

la educación superior tuvieron que adaptarse a diferentes métodos de enseñanza y 

aprendizaje en muy corto tiempo, a causas de la crisis mundial que se vivió por COVID 

-19, uno de las barredas que tuvieron que superar es la educación a distancia – remota, 

este tipo de sistemas educativo era totalmente nuevo en la educación peruana.  Tiempos 

donde las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se convirtieron en la 
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mano derecha de los maestros y de los estudiantes, a pesar de no tener el dominio de las 

nuevas aplicaciones tuvieron que superar retos y desafíos para seguir impartiendo la 

educación mediante plataformas virtuales.   

En ese entender, el estudio se desarrolló con el fin de conocer la relación de 

educación virtual y el aprendizaje de los estudiantes. Por tanto, los resultados alcanzados 

del estudio, servirán para tomar decisiones que permita mejorar el aprendizaje en los 

estudiantes de la Institución Educativa Secundaría José Carlos Mariátegui Aplicación 

UNA -Puno.  

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.5.1. Objetivo general  

Determinar el nivel de relación que existe entre la educación virtual y el 

aprendizaje en los estudiantes del segundo y tercer grado del área de Ciencias 

Sociales de la Institución Educativa Secundaría José Carlos Mariátegui 

Aplicación UNAP – Puno 2022. 

1.5.2. Objetivos específicos  

OE1: Identificar el nivel de relación que existe entre la comprensión y educación 

virtual en los estudiantes.  

OE2: Determinar el nivel de relación entre la participación activa y la educación 

virtual en los estudiantes 

OE3: Analizar el nivel de relación entre la interacción y la educación virtual de 

los estudiantes.  
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. Antecedentes internacionales  

Ruiz y Cordonez (2023) en su trabajo de investigación tuvieron como 

objetivo “Investigar el impacto de la educación virtual en los hábitos de estudio 

de los estudiantes de primer año de bachillerato de la Unidad Educativa 

Rumiñahui de la ciudad de Ambato”, la metodología de investigación fue de 

corriente sociocrítico con un nivel exploratorio, en el cual llegaron a la siguiente 

conclusión, la educación virtual si general hábitos de estudio, pero para que esto 

sea más efectivo se debe tomar en cuenta un ambiente te estudio libre de 

distracciones, tiempos libres para el descansó, la organización del tiempo, la 

comunicación son clave para el aprendizaje en línea.  

Ponluisa (2021) tuvieron como objetivo “Establecer la relación existente 

entre la educación virtual y las habilidades sociales en los estudiantes” para el cual 

la metodología de investigación que utilizaron fue de enfoque mixto con diseño 

correlacional-descriptivo. La conclusión a la que arribaron es que la educación 

virtual incide en las habilidades sociales de los estudiantes, en la estadística se 

observó que el nivel de comunicación es favorable, el cual afirma que los 

estudiantes establecen la relación social de confianza en un grado de nivel 

favorable, entonces se reitera que la educación virtual de manera espontánea si 

ayuda a desarrollar las habilidades sociales.  
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Quillupangui (2022) tuvo como objetivo “Crear un entorno virtual para la 

capacitación en herramientas informáticas a los estudiantes de primero a tercero 

de bachillerato, para el periodo escolar 2020- 2021” para el cual utilizó el enfoque 

cualitativo  con fin de analizar y recolectar informaciones y el nivel fue 

explorativo-descriptivo, en ese entender, el investigador concluye que existen 

muchos recursos didácticos para las clases virtuales pero los docentes no son 

conocedores de ellos, el cual es lamentable ya que no aprovechan en las clases 

virtuales y que las capacitaciones en herramientas informáticas a los estudiantes 

no son provechosos, entonces se indica de que los docentes como los estudiantes 

necesitan una correcta capacitación en toda las  herramientas informáticas. 

Vargas (2020) tuvo como objetivo “Determinar las metodologías de 

enseñanza virtual en tiempo de pandemia”, dentro de la metodología de 

investigación fue de enfoque sociocrítico, descriptivo y analítico, en donde arribo 

a la siguiente conclusión, la problemática sanitaría obligo al ámbito educativo la 

utilización de herramientas tecnológicas, se sabe que la enseñanza y el aprendizaje 

debe continuar, es por ello que la educación innovo las avanzas a través de 

educación virtual, en el cual se evidencia que el rendimiento académico de los 

estudiantes sobre salen esto por la aplicación de diferentes herramientas digitales 

por parte de los docentes. 

Marsollier y Expósito (2020) en su estudio tuvieron como objetivo 

“explorar las estrategias, recursos pedagógicos y tecnológicos utilizados por los 

docentes en el modelo de educación virtual”, la investigación estuvo centrado en 

método cuantitativo de tipo descriptivo correlacional, en donde concluyeron que 

según los datos analizados y obtenidos sitúan en evidencia la carencia de 
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desigualdad socioeducativas en cuanto al uso de los recursos pedagógicos 

digitales en los estudiantes, es por ello que es necesario continuar profundizando 

en la comprensión de los condicionantes y las posibles consecuencias que traerán, 

para el sistema educativo, estas experiencias pedagógicas en aislamiento social.  

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Ronceros (2022) en su trabajo de investigación tuvo como objetivo 

“conocer la influencia que tiene la educación virtual en el aprendizaje 

significativo” la metodología de investigación que utilizó fue de enfoque 

cuantitativo de nivel correlacional, en donde el autor concluye que entre la 

educación virtual y el aprendizaje significativo existe una relación directa, esto 

afirma que si se empelaran las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) para realizar las actividades de aprendizaje se vería más fructífero, ya que 

los TIC son como una herramienta útil y ventajosa, puesto que se puede emplear 

de manera remota, además de tener un mayor alcance y practicidad. 

Zavaleta (2022) en su estudio realizado se planteó como objetivo 

“determinar la influencia de la educación virtual en el aprendizaje significativo de 

los estudiantes de maestría en docencia universitaria de una universidad peruana”, 

el trabajo de investigación estuvo ceñido en el diseño no experimental y de tipo 

correlacional, donde concluye que según el coeficiente de correlación el valor es 

r=0,72, afirmando que existe una relación directa y moderada entre la educación 

virtual y el aprendizaje significativo, eso indica que la educación virtual influye 

en el aprendizaje de los estudiantes, al respecto se señala que si los docentes de 
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manera espontánea utilizan las TIC durante sus clases entonces el aprendizaje será 

mucho mejor de lo que se esperaba.  

Capcha y Sotelo (2019) en su estudio tuvieron como objetivo principal 

“determinar los efectos de los entornos virtuales de aprendizaje del sistema de 

freno de disco para mejorar el nivel de logro en los alumnos del tercer grado de la 

I.E.I. Nro. 3, Antenor Rizo Patrón Lequerica-Pasco”. La metodología de 

investigación fue de tipo experimental con diseño cuasi-experimental. En donde 

los investigadores concluyen que los entornos virtuales de aprendizaje tienen 

efectos positivos en el nivel de logro de los estudiantes, entonces esto afirma que 

si los docentes realizan sus sesiones a través de los entornos virtuales el 

aprendizaje de los estudiantes mejorara espontáneamente durante las el periodo.  

Angoma (2019) en su trabajo de investigación tuvo como objetivo 

“Determinar la relación que existe entre el uso del entorno virtual y el aprendizaje 

de los estudiantes de la Escuela Profesional de Administración y Sistemas de 

educación a distancia de la Universidad Peruana Los Andes - Sede La Merced 

2015”, la investigación fue enfocado cuantitativo deductivo con nivel 

correlacional, en donde el estudio concluye que efectivamente si existe una 

relación débil entre el entorno virtual y el aprendizaje, y entonces esto señala que 

hay otros factores que afecta directamente en el aprendizaje de los estudiantes, ya 

que se observa una correlación débil entre ambas variables.   
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2.1.3. Antecedentes locales 

Flores (2022) en su trabajo de investigación tuvo como objetivo 

“Determinar la relación que existe entre la educación virtual y la motivación 

académica en los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación Primaria de 

la UNA Puno, 2021” y la metodología de investigación a utilizar fue de enfoque 

cuantitativo con tipo no experimental de diseño correlacional, en donde la 

investigación concluye que existe una relación positiva con un valor 0-9 entre 

ambas variables, con la motivación académica, en tal virtud se demuestra que, a 

mayores recursos de aprendizaje virtual, acompañamiento virtual, colaboración 

virtual se eleva la motivación académica de los estudiantes y esto 

espontáneamente mejorar el rendimiento académico.    

Justo (2022) en el estudio que realizo tuvo como objetivo principal 

“Determinar el nivel de satisfacción y la calidad en la educación virtual de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Educación Inicial de la UNA-Puno”, la 

investigación fue de enfoque cuantitativo de tipo no experimental y con diseño 

correlacional. Donde concluyen existe una relación directa y significativa entre la 

calidad de la educación virtual y satisfacción de estudiantes de la Escuela 

Profesional de Educación Inicial de la UNA, el coeficiente de correlación Rho de 

Pearson registra un valor de 0,778 que evidencia entre las variables una 

correlación positiva alta.   

Roque (2023) en su trabajo de investigación tuvo como objetivo 

“Determinar el nivel de desempeño académico, durante la educación virtual del 

año 2021, en la que se encuentran los estudiantes de la I.E.S. Nuestra Señora de 
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Fátima de Cusco”, la metodología de investigación fue de tipo no experimental y 

con enfoque cuantitativo, en donde el estudio concluye que el desempeño 

académico y el aprendizaje virtual que presentan los estudiantes es el nivel 

regular, el cual señala que los estudiantes presentan un aprendizaje regular a través 

de los aprendizaje virtual.  

Ticona (2023) en su tesis de investigación tuvo como objetivo “Determinar 

la relación entre espacio académico en la educación virtual y el logro de 

competencias de los estudiantes del Programa de Estudios de Educación Inicial”, 

la investigación es bajo tipo no experimental y de diseño correlacional, en donde 

la investigación concluye que entre ambas variables de investigación existe una 

correlación positiva elevada, es decir a mejor espacio académico en educación 

virtual mejor será en aprendizaje a desarrollar de los estudiantes. 

Sucapuca (2023) en su trabajo de investigación tuvo como objetivo 

“determinar la correlación entre la desmotivación y educación virtual en 

estudiantes de primer a tercer grado de secundaria del colegio comercio 32 de 

Juliaca, 2021”, la metodología de investigación estuvo bajo el enfoque 

cuantitativo y con descriptico correlacional, la conclusión a la que arriba la 

investigación que existe una correlación negativa baja entre ambas variables, el 

cual nos afirma que si existe menor motivación académica entonces el sujeto de 

manera espontánea mejorará su aprendizaje mediante la educación virtual.   
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2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. Variable 1: Educación virtual 

La educación virtual hace referencia a una educación digital, donde las 

herramientas digitales juega un papel fundamente para el desarrollo académico y 

la interacción entre el docente y estudiante.  

Para Mota et al., (2020) un elemento fundamental para el avance de la 

educación, permite a los estudiantes conectarse desde cualquier lugar sin 

necesidad de ir a una presencialidad para reunirse con los docente ni con los 

compañeros, además, esta permite adquirir habilidades y conocimientos a un 

ritmo propio y no de forma colectiva, sobre todo al tiempo predeterminado del 

estudiante y sin límite de horario por docente o profesional, por tanto, este 

metodología forma a los estudiantes a ser un autodidacta.  

López (2021) señala que la educación virtual es un factor importante ya 

que exige a los estudiantes la capacidad de autogestión durante el proceso de su 

aprendizaje y, si a esto el docente proporciona materiales de calidad como videos, 

imágenes y audios educativos entonces, la educación virtual tendría éxito en el 

mundo digital. Además, Kontkanen (2019) señala que la educación virtual en 

muchas veces ha generado el hábito de estudio a los estudiantes.  

Nuñez (2017) destaca que la educación virtual es una oportunidad para que 

la juventud de ahora pueda auto-disciplinarse mediante las herramientas digitales, 

ante la teoría, Penzo (2019) indica que la educación virtual enseña al estudiante a 

ser más responsable en desarrollar sus capacidades y autogestionar su tiempo para 

cumplir con las tareas designada al plazo establecido por el docente. Además de 
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ello, señal que la educación virtual es un reto para que el estudiante pueda 

desarrollar las habilidades tecnológicas, como la búsqueda de información en 

línea, usos de herramientas digitales (Zoom, Google Meet, kahoot, Moodle, 

Classroom Prezi entre otros.) 

Hernández (2017) la educación virtual facilita la interacción social de 

varias personas y de distintos lugares a través de chat, video llamadas 

videoconferencias, foros, plataformas digitales, comunicación asincrónica y 

sincrónica, este proceso de aprendizaje lo que beneficia a los participantes es un 

trabajo colaborativo y grupal para solucionar problemas a través de las 

experiencias.  

En síntesis, la educación virtual es un agente trasformador de aprendizajes 

en los educandos, este tipo de metodología permite a los estudiantes planificar su 

tiempo, y no solo eso, sino también, orienta a que los estudiantes sean 

responsables con su aprendizaje, y convirtiéndoles a un autodidacta. 

2.2.2. Dimensión 1: Recursos del aprendizaje 

Gonzáles y Cardentey (2018) los recursos de aprendizaje ofrecen varias 

posibilidades para desarrollar un proceso de enseñanza y aprendizaje de forma 

didáctica en un mundo globalizado; los recursos son blogs, chats Facebook, 

Kahoot y otros recursos relacionado a la conexión del usuario, este tipo de 

materiales ayuda a desarrollar las capacidades y las habilidades del estudiante, 

sobre todo, es una vía de comunicación y es un soporte para logro el objetivo.  

Por su parte, Ramírez y Roma (2014) consideran que los recursos de 

aprendizaje son un conjunto de estrategias activas para la educación virtual, este 
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tipo de estrategia se desarrolla gracias al avance de las tecnologías de la 

comunicación e informática (TIC), por ello, el autor indica que la educación a 

distancia ha sido siempre dinámica.  

En síntesis, los recursos de aprendizaje son un conjunto de herramientas 

que es impulsado por su dimensión digital, además, es un producto complejo y 

multidisciplinario que desafían los usuarios para desarrolla las habilidades 

digitales en el mundo de la virtualidad.  

- Materiales digitales  

Real (2019) los materiales digital es un conjunto de herramientas que están 

almacenados en un dispositivo  electrónico, el cual permite desarrollar el lenguaje 

basado en la imagen, lo auditivo, audiovisual y la interactividad entre los usuarios, 

los materiales mencionados, en el campo educativo es un soporte esencial, ya que 

permite una forma de comunicación multisensorial y, en la actualidad se ha 

convertido en las nuevas formas de enseñanza. 

Para Flores (2021) los materiales digitales son herramientas que van 

avanzando año tras años, estos materiales facilitan al docente la comunicación 

directa con los estudiantes dentro del aula, además, permite a los  estudiantes 

adquirir nuevos contenidos, de manera más sencillo y reforzar el aprendizaje con 

ejemplos más prácticos; materiales como las pizarras digitales, imágenes, audios, 

videos, voz libros digitales y entre otros.  

En conclusión, son recursos digitales y se utilizan principalmente en 

contextos educativos, informativos, de entretenimiento y comerciales. La función 

principal de los materiales digitales es facilitar el acceso rápido, la distribución 
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global y la interactividad. Permiten a los usuarios consumir información de 

manera flexible, colaborar en tiempo real, y adaptar el contenido a las necesidades 

y preferencias individuales. Además, los materiales digitales son clave en la 

transformación digital de sectores como la educación. 

- Aparatos tecnológicos  

Alcos (2017) son los dispositivos concebidos y creados por el hombre de 

manera deliberada para resolver necesidades y facilitar ciertas tareas, empleando 

para su construcción y funcionamiento técnica como; videocámara, cámara 

fotográfica, televisor, computadoras, teléfono móvil entre otros. El uso de estos 

aparatos empezó cuando la especie humana emprendió a convertir los recursos 

naturales en herramientas simples.  

Para el sociólogo Castells (2022) son instrumentos prácticos que extienden 

las capacidades humanas en términos de espacio y tiempo, permitiendo una 

comunicación instantánea y ubicua entre personas y máquinas. 

Desde el análisis de los investigadores citados anteriormente se sustenta 

que son dispositivos diseñados para realizar tareas específicas mediante el uso de 

tecnología avanzada. Estos dispositivos pueden ser tanto hardware físico y 

software. Lo principal busca facilitar y mejorar diversas actividades humanas, 

aumentando la eficiencia, la conectividad y permitiendo nuevas formas de 

interacción con la sociedad moderna. 
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- Redes sociales  

Para Celaya (2019) tiene su lugar en espacios de internet, donde las 

personas pueden acceder para compartir todo tipo de información ya sea personal 

o profesional con personas conocidas o desconocidos.  

Por su parte, Herrera (2022) sustenta que las redes sociales son inherentes 

al ser humano, por lo que la interacción entre éste y su medio circundante le resulta 

esencial, además, la red social también es una herramienta enriquecedora en la 

educación, interactuando a través de medios o espacios virtuales como chat, 

grupos o círculos, donde, el usuario puede interactuar de forma dinámica y eficaz, 

compartiendo e intercambiando informaciones críticos y reflexivos con terceras 

personas.  

En síntesis, las redes sociales son plataformas en línea diseñadas para 

facilitar la interacción social y la creación de redes entre individuos, grupos u 

organizaciones. Permiten a los usuarios compartir ideas, información, intereses, 

actividades y eventos a través de diversos medios como texto, imágenes, videos y 

enlaces. Además, las redes sociales no solo sirven como herramientas de 

comunicación y conexión, sino que también desempeñan un papel crucial en la 

formación de identidades digitales, en la difusión de información y en la influencia 

social y cultural en la era digital. 
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- Libros digitales 

Para Barriga  (2022) los libros digitales son parte de la aldea global 

electrónica, donde el acceso instantáneo a la información transforma nuestra 

experiencia de lectura y conocimiento. Además, facilitan la democratización del 

conocimiento al hacerlo más accesible y distribuible globalmente. 

En la actualidad los libros digitales son la evolución tecnológica del formato 

impreso, ofreciendo ventajas como portabilidad, búsqueda rápida de contenido, 

ajuste de tamaño de fuente, y la capacidad de incluir elementos multimedia y 

enlaces. Estas características han revolucionado la forma en que leemos, 

estudiamos y accedemos al conocimiento en la era digital. 

2.2.3. Dimensión 2: Acompañamiento virtual 

Para Siccha (2021) el acompañamiento virtual es un componente principal 

durante la educación virtual, debido a que, permite encaminar al logro esperado 

de los estudiantes en el proceso de su aprendizaje. Asimismo, Martínez (2022) 

señala la formación permanente de los estudiantes, es a través del 

acompañamiento virtual, sobre todo en la orientación de manejo o dominio 

emocional para que el estudiante pueda motivarse a responder desafíos sociales 

del país.  

Para Levano (2019) el acompañamiento es un estilo labor académica de 

los docentes en la educación, este tipo de actividad va más allá de realizar una 

simple asesoría o un ser mediador. El acompañamiento es un arduo trabajo que 

realizar al momento de utilizar estrategias que conlleven al aprendizaje continua 

en los estudiantes, además, el autor indica que durante el acompañamiento la 
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participación de los adultos representantes como padres de familia o tutores de los 

estudiantes es fundamental.  

-Orientaciones 

Para Martínez (2019) es un proceso de conducir, guiar y ayudar a las 

personas en tomar decisiones vocacionales, como forma de asesorar al individual 

para la resolución de problemas personales y/o sociales, según este, autor, también 

manifiesta que la orientación ha sido considerada desde diversos enfoques 

conceptuales. 

Por consiguiente, Virtal (2018) considera que la orientación es como un 

servicio dirigido a los alumnos para que puedan recibir el apoyo al rato de tomar 

decisiones inteligentes de acuerdo a los habilidades y potencialidades para 

alcanzar un alto rendimiento académico.  

-Consultas virtuales 

Para Garduño (2021) la consulta virtual es un apoyo a distancia entre el 

docente y estudiantes; la consulta por parte de los estudiantes es un tema concreto 

en los que no logro comprender durante su aprendizaje significativo.  

Por su parte, Gonzalo (2019) señala que este tipo de avance tecnológico 

permite al estudiante lograr desarrollar sus competencias a través de diversos 

interrogantes, Por ello, la consulta virtual es considerado como un sitio didáctico, 

herramienta de apoyo y soporte tecnológico.  
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2.2.4. Dimensión 3: Competencias  

Para Ministerio de Educación (2016) “La competencia se define como la 

facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de 

lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera 

pertinente y con sentido ético” (p. 21) ser competente es lograr comprender la 

situación actual y buscar las posibilidades de resolver a través de la combinación 

pertinente.  

Por ello, se fundamenta que las competencias son un conjunto integrado 

de habilidades, conocimientos y actitudes que permiten alcanzar objetivos y 

resolver problemas en diversos contextos. Según las teorías la competencia 

destaca su importancia en el ámbito laboral, social, comunicativo y digital, 

subrayando la necesidad de desarrollar y evaluar estas capacidades para mejorar 

el rendimiento y la adaptabilidad de las personas en un mundo en constante 

cambio. 

-Mejora de aprendizaje  

Gudiño (2021) parte desde la docencia centrado en pensar y actuar con un 

objetivo determinado hacia la calidad de sistema de enseñanza, sin desapegarse 

del currículo nacional, el proceso pedagógico y didáctico debe tener un estilo de 

enseñanza y ritmo de aprendizaje.  

En términos generales, para lograr mejor el aprendizaje de los estudiantes, 

el docente debe evaluar antes los saberes previos que cuenta los estudiantes para 

organizar el material académico, además, es un aspecto fundamental relacionar lo 
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nuevo con lo que ya sabemos, esto con el objetivo de prevenir a utilizar términos 

desconocidos para los estudiantes.   

-Comunicación efectiva 

Gonzalo (2019) la comunicación no solo es de carácter interpersonal, sino 

“un acto de transmisión de premisas decisorias de carácter intergrupal” (p. 15) 

donde trasmiten ideas, sentimientos y valores dentro de una organización.  

Ortega (2018) en la era de globalización, la comunicación afectiva es 

significativo, porque es el hilo que vincula y da coherencia a la planificación, 

organización y control, dentro de una organización la comunicación permite 

reflejar a la luz la gran diversidad de talentos existentes dentro del dicha 

organización.  

2.2.5. Variable 2: Aprendizaje 

Barriga (2022) señala que “Durante el aprendizaje significativo el alumno 

relaciona de manera arbitraria y sustancia la nueva información con los 

conocimientos y experiencias previas que ya posee en su estructura de 

conocimiento o cognitivo” (p. 41). Es decir, en un desarrollo académico a realizar 

dentro del aula, es impórtate que antes que inicie la sesión el docente debe procurar 

recoger las ideas previas de los estudiantes (aprendizaje de su propia natural), fase 

que no se debe excluir, caso contrario el aprendizaje no sería fructífero a pesar que 

el material elaborado por parte del docente sea excelente. Es por eso que se indica 

que, el estudiante debe poseer antecedente previas sobre el tema a desarrollar.  



35 

 

Por otra parte, Barriga (2022) señala que el aprendizaje ocurre en una serie 

de fases, que dan cuenta de una complejidad y profundidad progresiva y, estas 

fases son los siguientes:  

Fase inicial de aprendizaje 

• El alumno percibe a la información por piezas o partes aisladas sin 

conexión conceptual.  

• El estudiante trata de interpretar o memorizar en la medida posible estas 

piezas usando su conocimiento esquemático.  

• La información obtenida es concreta (más que abstracta) vinculando al 

contexto. 

• Gradualmente el estudiante va construyendo un panorama global. 

Fase intermediaria de aprendizaje 

• El estudiante empieza a encontrar relaciones y similitudes entre las partes 

aisladas y llega a configurar esquemas. 

• El conocimiento se vuelve aplicable a otros contextos. 

• El conocimiento llega a ser más abstracto.  

• Es posible que empleo de estrategias elaborativas u organizativas. 

Fase terminal de aprendizaje 

• La ejecución llega a ser más automática, inconciencia y sin ningún 

esfuerzo. 

• Encuentra estrategias específico para ejecutar actividades, problemas y 

respuestas. 
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• Acumulación de información a los esquemas preexistentes.  

2.2.6. Dimensión 1: Comprensión  

Para definir, la comprensión se toma a Beas (2020) donde señala que la 

comprensión hace referencia a entender el significado del contenido. El autor 

indica que la comprensión es considerada como un comportamiento complejo 

dentro del del campo académico.  

Gonzáles (2019) la comprensión de aprendizaje es un proceso en el que se 

distinguen varias etapas que han sido abordadas por distintos estudiosos con 

diversas denominaciones, sin embargo, obedecen al mismo proceso; como el 

pensamiento crítico, creatividad y meta cognición, el cual permite comprender 

informaciones de manera eficaz, esto no solo en lo campo académico sino también 

en la vida diaria del aprendiz.  

- Realizar preguntas 

Benoit (2020) es un proceso comunicativo donde la dinámica ese 

cuestionar de manera directa a los estudiantes, que sirve para la construcción de 

saberes y el desarrollo de competencias ligado a la reflexión constante y 

resolución de problemas frente a un nuevo desafío. 

La educación virtual a distancia en las últimas décadas del siglo XXI se 

intensificó, por tal razón los estudiantes y los docentes se enfrentaron a un cambio 

en el sistema educativo por ello se tuvo que recurrir nuevas estrategias y métodos 

de enseñanza. Según Angoma (2021) una de las estrategias más utilizadas durante 
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el proceso de enseñanza fue realizar preguntas dirigidas esto debido a que genera 

una participación activa a los estudiantes. 

La metacognición es una pregunta importante en el ámbito educativo 

porque permite reflexionar al estudiante. Osses y Jaramillo (2018) la 

metacognición reafirmar el conocimiento procedimental del conocimiento 

construido es el proceso donde el docente supervisa la actividad en las sesiones 

que permite evaluar potencialidades y limitaciones con ello asegurar la eficacia 

de las sesiones.   

-Información adecuada 

La habilidad de la búsqueda de la información confiable en la virtualidad 

fue bastante compleja, debido a que, existe informaciones distorsionadas en los 

sitios web. Por su parte Moncada y Hernández (2019) menciona que identificar la 

literatura relevante, pertinente y confiable de manera eficiente es posible, aún de 

la gran cantidad de información disponible en internet y en los medios impresos 

que, aunque parezca obsoleto sigue siendo viable y necesaria, como es el caso de 

muchos títulos de libros que se siguen publicando sólo en formato impreso, así 

como revistas, tesis, ensayos, series, etc. 

Según Barriga (2022) indica que es crucial que el aprendizaje se base en 

informaciones adecuadas por varias razones fundamentales: 

- Precisión y veracidad: apoya a obtener unan información sólida y precisa 

para el aprendizaje, conllevando a adquirir conocimientos concretos y 

confiables.  
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- Construcción del conocimiento: permite establecer conexiones lógicas 

entre conceptos y aplicar el aprendizaje de manera efectiva.  

- Desarrollo crítico: Permite evaluar la información desde diferentes 

perspectivas, cuestionar suposiciones y desarrollar argumentos 

fundamentados. 

2.2.7.  Dimensión 2: Participación activa  

La participación activa es la interacción como la acción de participar, 

unirse a un diálogo para un aprendizaje activo y comprometido, para Flores y 

Duran (2022) uno de los retos más importantes en la educación es lograr una 

educación inclusiva, ya que esto consiste en ofrecer apoyo para todo el alumnado, 

pero la realidad educativa en las aulas es que existe una heterogeneidad de 

problemas, en ese sentido, los materiales variadas y flexibles para incluir a todos 

de manera activa es preparando diversas estrategias de aprendizaje. 

Alguna de ellas según Rodríguez  (2021) son los siguientes: 

• Aprendizaje cooperativo: es una estrategia de aprendizaje, sistemática y 

estructurada que consiste en reunir a los estudiantes en grupos reducidos 

con un promedio de 4 estudiantes, de modo que en ello participen distintos 

niveles de rendimiento de esta manera de que los estudiantes cooperen en 

su aprendizaje. 

• Aprendizaje por proyectos: es una forma de plantear conocimientos de la 

realidad, consiste en plantear proyecto en donde el estudiante busque, 

organice y asimile información. 
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• Talleres de aprendizaje: es una metodología que consiste en actividades con 

el objetivo de perfeccionar habilidades y destrezas, para el desarrollo de 

competencias evidenciando a través de un producto. 

• Agrupamientos flexibles: es una estrategia organizativa donde se trata de 

adaptar el aprendizaje en distintos ritmos, necesidades e intereses. 

-Elegir actividades  

Según Barriga (2022) sostiene que la autodeterminación personal permite 

tener necesidades psicológicas innatas de autonomía, competencia y relación. La 

elección de actividades permite satisfacer la necesidad de autonomía al permitir 

que los individuos decidan y controlen sus acciones y metas educativas, lo que a 

su vez fomenta la motivación intrínseca y el compromiso con las tareas.  

Elegir actividades se sustenta en teorías que enfatizan la importancia de la 

autonomía, la construcción activa del conocimiento, la selección racional y la 

motivación intrínseca. Estos fundamentos teóricos subrayan cómo la capacidad de 

elegir actividades promueve un aprendizaje más significativo, motivador y 

personalizado en diversos contextos educativos y de desarrollo humano. 

-Experiencias personales 

Flores (2019) la otra alternativa del método de enseñanza al modelo 

tradicional es el aprendizaje a través de experiencias. Es un proceso vinculado a 

adquisición de nuevos conocimientos a partir de experiencias personales o 

vinculada a otras personas que cambian el hecho de aprender mediante la 

ejecución propia, pero este aprendizaje es una reflexión después de las acciones.   
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El aprendizaje experiencial es lo contrario del aprendizaje memorístico ya 

que requiere acción. Tal como, plantea Barriga (2022) las capacidades de aprender 

se destacan por encima de otras, por consecuencia de factores hereditarios, 

experiencias previas y exigencias del ambiente actual por lo tanto existe cuatro 

tipos de aprendizaje mediante las experiencias: experiencia-concreta, 

conceptualización-abstracción, experimentación-activa; y observación-reflexión. 

En términos generales el aprendizaje experimental se central en el rol de 

la experiencia durante el proceso de aprendizaje; que gracias a estas experiencias 

construimos el conocimiento a través de la reflexión y dando sentido a las 

experiencias.  

2.2.8. Dimensión 3. Interacción  

En el proceso de aprendizaje el estudiante es el actor más importante junto 

con el docente, por ello la interacción entre profesor – alumno es fundamental en 

el desarrollo de las sesiones para lograr un aprendizaje óptimo. 

Razo y Cabrero (2019) la interacción es un elemento clave para desarrollar 

desempeños académicos y despertar el interés de profundizar el conocimiento. 

Promueve que el estudiante logré un aprendizaje significativo, mediante 

expectativas, involucramiento en la organización y desarrollo de las actividades 

en las aulas, motivación intrínseca, y reflexión colaborativa entre compañeros del 

aula, es eficaz.  

Asu vez, Alcázar (2020) manifiesta que la interacción solidad dentro del 

aula se da cuando el estudiante y el docente practica el respeto y la confianza, a 

partir de ello, se da un vínculo en donde los participantes se sienten reconocidos, 
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escuchados, seguros y libres para expresar sus opiniones sin miedo a ser 

rechazado.  

Asimismo, Fisher (2022) manifiesta que las interacciones educativas 

significativas dentro del aula, involucra a varios participantes donde cada uno da 

a conocer sus experiencias desde un punto de vivencia o conocimiento propio, 

ante esto, el docente debe utilizar estrategias que permita atraer y profundizar en 

el conocimiento de los educandos.  

En síntesis, la interacción de los estudiantes es un poder dentro o una llave 

para generar el despertar de los estudiantes dentro del aula, el cual, permite acerca 

más a los conocimiento propios del aprendiz, para lograr el despertar e involucrar 

en las actividades, ante ello, el docente debe empelar estrategias que le permite 

una interacción significativa y positiva, además, gracias a este elemento se puede 

lograr un aprendizaje significativo, el tipo de aprendizaje que busca el Ministerio 

de la Educación. 

-Debate 

Cattni (2021) el debate es una técnica comunicativa más practicada en los 

diferentes niveles de educación, se desarrolla con el objetivo de que los 

estudiantes puedan defender posturas ante un suceso, realidad o una disputa, para 

ello existe un mediador, pero a diferencia de la discusión, el debate necesita 

planificación y preparación por parte de los participantes; la intención del debate 

es buscar solución sobre cuestiones que se consideran imposibles.  
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Características del debate: 

• Se desarrollan de manera estructurada. 

• Se definen el tiempo de intervención. 

• Es dirigido por un moderador. 

• Se regula el tono informativo y argumentativo 

El debate como estrategia permite desarrollar un aprendizaje cooperativo, 

así como lo manifiesta García y Ortega (2017) que el debate sirve como 

herramienta de aprendizaje cooperativo en la educación, constituye una estrategia 

útil y adecuada para la mejorar aprendizajes y promueve una formación integral.   

En tanto podemos afirmar, que el debate es una estrategia de aprendizaje 

activo, permitiendo a los estudiantes a desarrollar un pensamiento crítico – 

reflexivo. 

-Mejor toma de decisiones 

Monereo (2021) es una estrategia de aprendizaje, la toma de decisiones 

consciente e intelectual promueve cumplir un objetivo determinado, siempre en 

función de las condiciones de la situación educativa.  

Vélez (2019) señala que la toma de decisión se da un espacio para el 

aprendizaje y como una acción que comienza en la mente humana y finaliza en la 

concreción del acto correspondiente, atravesando las etapas de pensar y ejecutar; 

en otras palabras, la decisión es un cíclico influenciado por el conocimiento y 

experiencias del ser humano.  
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1. Autodidacta:  

Para Corner (2022) una persona autodidacta es aquella que se instruye por 

sí misma, sin ningún mentor. Se trata de un proceso de autoaprendizaje que 

requiere tiempo, paciencia y autodisciplina, pues busca conocimiento de forma 

crítica y voluntaria, desarrollando hábitos de estudio, organización y compromiso. 

2.3.2. Autogestión:  

Para Lanki (2019) la capacidad de una persona o grupo para dirigir y 

controlar su propia vida o empresa. 

2.3.3. Comunicación multisensorial:  

Para Morin (2019) es la utilización de múltiples sentidos para transmitir 

información en el ámbito educativo. La enseñanza multisensorial es un método 

que utiliza más de un sentido para el aprendizaje, lo que puede ayudar a los 

estudiantes a conectar el lenguaje con las palabras y aprender conceptos de manera 

más efectiva.  

2.3.4. Desafíos sociales:  

Bárcena (2020) los desafíos sociales son aquellos problemas que afectan a 

la convivencia, el bienestar y el desarrollo de las personas y los grupos humanos 

en una sociedad. Algunos de los desafíos sociales más importantes en la actualidad 

son: La pobreza y la desigualdad, cambio climático, la migración y el acoso y la 

discriminación.  
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2.3.5. Educación digital:  

Sosa y Valverde (2022) la educación digital es el proceso de enseñanza y 

aprendizaje que utiliza las tecnologías digitales como herramientas para facilitar, 

enriquecer y transformar la experiencia educativa, el cual tiene diferentes 

modalidades, como el aprendizaje a distancia, el aprendizaje en línea, el 

aprendizaje híbrido y el aprendizaje por retos, entre otras. 

2.3.6. Heterogeneidad:  

Pereyra (2017) es la cualidad de ser heterogéneo, es decir, compuesto por 

elementos diversos y distinguibles, los cuales presentan características que los 

hacen diferenciables entre si 

2.3.7.  Interacción sólida:  

Rodríguez (2021) la interacción sólida es el conjunto de fuerzas que actúan 

entre las partículas que forman un cuerpo sólido, manteniéndolo unido y dándole 

forma y propiedades. La interacción sólida depende del tipo de partículas, de la 

distancia entre ellas y de la estructura que adoptan. 

2.3.8. Pensamiento crítico:  

Bezanilla (2018) el pensamiento crítico es la capacidad de analizar y 

evaluar la información existente respecto a un tema o problema, intentando 

esclarecer la veracidad de dicha información y alcanzar una idea justificada al 

respecto
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTUDIO 

El trabajo de investigación se concretó en la Institución Educativa Secundaria José 

Carlos Mariátegui Aplicación UNA- Puno, ubicado en la Av. Sesquicentenario entre el 

Jr. Jorge Basadre S/N, perteneciente a provincia y región de Puno, geográficamente está 

situado a una altitud de 3823 m.s.n.m, entre las coordenadas geográficas: Latitud sur 

15.8275 y por longitud oeste 70.017. 

 Figura 1 

Localización del lugar de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Material extraído de Google Mapas   
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3.2. PERIODO DE DURACIÓN DEL ESTUDIO  

El trabajo de investigación duro más de dos años, dando su inicio en mes de 

diciembre del 2022, encaminando los siguientes procesos; la ejecución del instrumento, 

tabulación de datos recopilados, procesamiento de datos mediante la estadística 

descriptiva, interpretación de los resultados y finalmente llegando a las conclusiones en 

mes de marzo del 2024.  

3.3. PROCEDENCIA DE MATERIAL UTILIZADO  

3.3.1. Técnica  

La técnica que se empleó para la recolección de la información fue la 

encuesta; por lo tanto, para Carrasco (2019) es una técnica de investigación social 

que ayuda a recolectar información mediante preguntas formuladas y dirigidas a 

los sujetos que constituyen la unidad de análisis en la investigación. 

3.3.2. Instrumento  

El instrumento que se empleó para la recolección de datos fue cuestionario 

con la escala de valoración Likert. Carrasco (2019) sustenta que la escala de Likert 

es un instrumento estructurada con un conjunto de ítems forma de proposiciones, 

en donde el sujeto expresa su opinión o actitud. 

los instrumentos estuvieron elaborados de acuerdo a las dos variables, lo 

mismo que tiene 5 escalas; 1= nunca, 2=casi nunca, 3=a veces, 4=casi siempre y 

5=siempre.  
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3.3.3. Confiabilidad y validez del instrumento  

Los instrumentos fueron elaborados tomando en cuenta el marco teórico 

de ambas variables y recibiendo sugerencias del asesor, posterior a ello, se sometió 

al juicio de expertos, es decir se solicitó a las personas que son conocedores en el 

tema a investigar, en donde participaron tres especialistas. Los especialistas para 

evaluar el instrumento tomaron en cuenta la correcta redacción, claridad, 

pertinencia de los ítems.  

-Validez  

Tabla 1  

Valides del instrumento de investigación 

Expertos Calificación 

Dra. Brenda Karen Salas Mendizábal Aplicable 

Dr. David Ruelas Vargas Aplicable 

Dr. Ronal Ruelas Vargas Aplicable 

Nota: Instrumento validado  

-Confiabilidad  

Hernández (2017) indica que la confiabilidad permite medir la 

consistencia interna del instrumento qué se utilizará en el estudio para recaudar 

información. Por ello, en la investigación se utilizó el programa de SPSS V.25 

para obtener la fórmula de coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach en donde 

se observan el valor de confiabilidad de ambos instrumentos.  
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α = Coef. de confiabilidad del cuestionario 

K= Número de ítems del cuestionario 

∑S_i^2 = Sumatoria de las varianzas de los ítems. 

S_T^2 = Varianza total del instrumento 

Para conocer la confiabilidad se realizó una serie de procesos, uno de ellos 

es elaborar el instrumento, posterior a ello aplicar a los 15 estudiantes que cuenta 

con características similar a la muestra del estudio, luego se pasó a procesar 

mediante el programa SPSS donde la confiabilidad de Alpha de Cronbach de la 

primera variable Educación Virtual es 0,954 y el valor de confiablidad de Alpha 

de Cronbach de la segunda variable Aprendizaje Significativo es 0,935.  

De acuerdo al rango se muestra que ambas variables se encuentran en la 

escala EXCELENTE el cual indica que es aplicable.  

Tabla 2  

Confiabilidad del cuestionario de educación virtual 

 

 

 

 

Nota: SPSS – V25 Coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach.  

 

 

 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,954 16 
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Tabla 3  

Confiabilidad de cuestionario de Aprendizaje 

 

 

Nota: SPSS – V25 Coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach.  

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA DEL ESTUDIO  

3.4.1. Población 

La población es la totalidad de individuos que pertenecen a la misma clase, 

que pertenecen a un determinado ámbito de estudio y posee características 

uniformes (Ávila, 2015). por ello, la población del estudio está conformada por 

los estudiantes de la Institución Educación Secundaria José Carlos Mariátegui 

Aplicación - UNA Puno. 

3.4.2. Muestra 

La muestra es un subconjunto de la población que componen el tamaño de 

la muestra. El tamaño de la muestra, constituye parte de la población escogida en 

base al cual se tiene que inferir atributos y características a toda la población 

(Ávila, 2015). Por ello, la muestra de la investigación está conformada por 

estudiantes de segundo y tercer grado de la Institución Educación Secundaria José 

Carlos Mariátegui Aplicación – UNA Puno. 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,935 14 
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Tabla 4 

 Muestra de estudio 

Estudiantes  Cantidad de estudiantes 

Segundo Sección “A” 17 

Sección “B” 15 

Tercero Sección “A” 20 

Sección “B” 19 

TOTAL 71 

Nota: Nómina de estudiantes 

3.5. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN  

3.5.1. Enfoque de la investigación  

La investigación que se desarrollo fue de enfoque cuantitativo; para 

Hernández (2014) es un metódico y secuencial que su objetivo consiste en 

analizar, explicar en comportamiento de los grupos de la sociedad a través de 

datos; con base de datos establecidos se usa la estadística para establecer patrones 

de comportamiento de una población. 

3.5.2. Tipo de investigación  

La investigación fue de tipo no experimental; consiste en una investigación 

sistemática donde no se ejerce el control de los hechos, por lo tanto, se limita a la 

observación y recolección de datos Huamanchumo y Rodríguez (2015). 

3.5.3. Diseño de la investigación  

El diseño de investigación es correlacional. Para Charaja  (2019) busca 

determinar el nivel de asociación de dos o más variables interdependientes o 
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conocer su nivel de influencia entre ellas, también busca determinar el grado de 

relación entre las variables a investigar. 

Esquema de diseño 

 

 

 

En donde:  

VX: Educación virtual 

VY: Aprendizaje 

r: Coeficiente de correlación de Rho Spearman entre ambas variables 

M: Muestra de estudio. 

3.6. DISEÑO ESTADÍSTICO  

Por la característica de investigación y para comprobar la hipótesis se utilizó la 

estadística coeficiente de correlación de Rho de Spearman tratado mediante el SPSS. 

Versión25.  

La medición se realizó mediante la siguiente formula: 
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Dónde:  

-rs= Correlación de rango de Rho de Spearman. 

-D= Diferencia entre los rangos de las variables. 

-n=Numero de observación 

Al momento de realizar la interpretación de los resultados obtenidos mediante el 

coeficiente Rho de Spearman se utilizó la siguiente escala de correlación: 

Tabla 5  

Escala de correlación de Rho de Spearman 

Nivel de relación Rango del coeficiente de correlación 

Correlación negativa perfecta -1.00 

Correlación negativa alta -0.70 a -0.89 

Correlación negativa moderada -0.40 a -0.69 

Correlación negativa baja -0.20 a -0.39 

Correlación negativa muy baja -0.01 a -0.19 

Correlación nula 0 

Correlación positiva muy baja 0.01 a 0.19 

Correlación positiva baja 0.20 a 0.39 

Correlación positiva moderada 0.40 a 0.69 

Correlación positiva alta 0.70 a 0.89 

Correlación positiva muy alta 0.90 a 0.99 

Correlación positiva perfecta 1.00 

Nota: Hernández et al (2014) 
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3.7. PROCEDIMIENTO  

Para la recopilación de datos se siguió las siguientes etapas: 

- Primero que nada, se presentó una solicitud dirigido al director de la institución, 

el cual se ingresó por mesa de partes, esto se realizó con el fin de lograr la 

autorización de ejecución de proyecto de investigación. 

- Al recibir la respuesta positiva se coordinó con los docentes de cada aula para 

que me pueda facilitar un espacio de su hora. 

- Posterior a ello, se realizó una sensibilización a los estudiantes mediante dialogo 

para que tenga el conocimiento del objetivo del cuestionario, asimismo, se 

explicó sobre cómo deben responder cada pregunta.  

- Luego de ejecutar se realizó el análisis y la tabulación en el programa Ms Excel 

los datos recopilados. 

- Al culminar la tabulación se ha proseguido a promediar los datos y posterior a 

ello, trasladarlos al programa SPSS V. 25, esto para correlación ambas 

variables, también correlacionar con las dimensiones y finalmente obtener las 

tablas correspondientes.  
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3.8. VARIABLES  

Tabla 6  

Operacionalización de variables 

VARIABLE

S 

DIMENSIONE

S 
INDICADORES 

INSTRUME

NTO 

Escala y 

valores 

V
1

 E
d
u
ca

ci
ó
n
 v

ir
tu

al
 

1.1. Recursos de 

aprendizaje   

-Materiales digitales  

-Aparatos 

tecnológicos  

-Redes sociales  

-libros digitales 

Cuestionario 

de Educación 

virtual 

1. nunca  

2. a veces  

3. casi 

siempre  

4. siempre 

1.2 

Acompañamiento 

virtual 

-Orientaciones 

-Consultas virtuales  

1.3. logros de 

aprendizaje   

-Efectividad de las 

clases 

-Mejora de 

aprendizaje  

-Comunicación 

efectiva 

V
2
 A

p
re

n
d
iz

aj
e 

 

2.1. Comprensión 

-Realizar preguntas 

-Informaciones 

adecuadas. 

Cuestionario 

de 

aprendizaje 

significativo  

1. nunca  

2. a veces  

3. casi 

siempre  

4. siempre 

2.2. Participación 

activa 

-Elegir actividades  

-Experiencias 

personales 

2.3. Interacción 

-Debate 

-Mejorar toma de 

decisiones 

 

Nota: Elaborado por el investigador del trabajo 
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3.9. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

El análisis de los resultados se trabajó mediante el programa de SPSS versión 25 

mediante el coeficiente de Rho de Spearman, esto para ser más claros y concreto en el 

estudio. Los resultados se trabajaron de acuerdo al objetivo general y especifico, el cual 

se puede observar en las tablas de correlación de las variables y como también de la 

dimensión.   
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos mediante tablas y figuras 

proporcionando su respectiva descripción, luego los resultados de las correlaciones entre 

las variables. 

3.10. RESULTADOS 

A) Análisis de la variable educación virtual  

Análisis de los datos recogidos de la variable educación virtual, se utilizó la 

estadística descriptiva, tal como se muestra en la tabla y figura inferior.  

Tabla 7  

Educación virtual agrupada 

Categoría  Fi Porcentaje% 

Deficiente 10 14% 

Regular  54 76% 

Adecuado 7 10% 

Total 71 100% 

Nota: Datos obtenidos del cuestionario Educación virtual, aplicado en los estudiantes de la IES 

José Carlos Mariátegui Aplicación UNA -puno 2023.  
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Figura 2 

 Educación virtual 

 

Nota: La figura expone resultados de la educación virtual   

Interpretación  

En la tabla 7 y figura 2 se observa el nivel satisfacción de la educación 

virtual durante el proceso de aprendizaje en los estudiantes de la IES José Carlos 

Mariátegui Aplicación UNA -Puno, en el cual refleja que el 14% manifiesta 

satisfacción deficiente, por otro lado, el 76% manifiesta satisfacción regular, y, 

por último, el 10% manifiesta satisfacción adecuada.  

De acuerdo a los datos obtenidos la gran mayoría de los estudiantes de 

segundo y tercer grado indica que la de educación virtual fue regular en su proceso 

de aprendizaje, esto quiere decir, que los maestros no utilizaron recursos de 

aprendizajes adecuados. Ante la situación, Flores (2021) señala que el uso 

adecuado de los materiales de aprendizaje facilita a los docentes la comunicación 

directa con los estudiantes. Entonces si el docente utiliza materiales eficientes 

durante la educación virtual para brindar las enseñanzas, es más probable que el 

aprendizaje de los estudiantes sea significativo.  
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B) Análisis de la variable aprendizaje 

El análisis de los datos recogido sobre la variable aprendizaje se realizó en 

base a la estadística descriptica, donde refleja resultados exacta, tal como se muestra 

en la tabla y figura inferior.   

Tabla 8  

Aprendizaje agrupado 

Categoría  Fi Porcentaje% 

Deficiente 6 8% 

Regular  49 69% 

Adecuado 16 23% 

Total 71 100% 

Nota: Datos obtenidos del cuestionario aprendizaje, aplicado en los estudiantes de la IES José 

Carlos Mariátegui Aplicación UNA -puno 2023. 

 Figura 3  

Aprendizaje  

 

Nota: La figura expone resultados de aprendizaje  
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Interpretación  

En la tabla 8 y figura 3 se observa el nivel de aprendizaje en los estudiantes 

de la IES José Carlos Mariátegui Aplicación UNA -Puno, en el cual, refleja que 

el 8% se encuentra en nivel deficiente, por otra parte, el 69% se encuentra en nivel 

regular y, por último, el 23% se encuentra en nivel adecuado.  

De acuerdo a los datos obtenidos la gran mayoría de los estudiantes de 

segundo y tercer grado manifiestan tener aprendizaje regular en su proceso, esto 

quiere decir, que los docentes no promueven participación ni interacción entre 

estudiantes durante el proceso de aprendizaje, ante la situación Barriga (2022) 

mediante su postura argumento que es importante promover la participación a los 

estudiantes mediante el recojo de saberes previo, durante el desarrollo o en la fase 

de metacognición, sin ello, el aprendizaje no sería significativo.  

4.1.1.  Prueba de normalidad  

Tabla 9  

Prueba de normalidad 

Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Educación virtual ,120 71 ,200* 

Aprendizaje ,084 71 ,200* 

*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

Nota: SPSS-26 
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Interpretación:  

En la tabla 9 se evidencia la prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov 

empleada por tener la muestra mayor a 50 sujetos, la significancia es menor a 0,05, 

es decir, rechazamos el Ho y aceptamos la Ha, entonces los datos no tienen una 

distribución normal, por lo que, se empleó la prueba estadística no paramétrica y 

para obtener la correlación de ambas variables se utilizó el coeficiente 

correlacional de Rho de Spearman. 

4.1.2. Nivel de coeficiente de correlación 

4.1.2.1.  OG: Determinar el nivel de relación que existe entre la educación virtual 

y aprendizaje en los estudiantes del segundo y tercer grado del área de Ciencias 

Sociales de la Institución Educativa Secundaría “José Carlos Mariátegui” 

Aplicación UNAP – Puno 2022. 

Tabla 10 

 Prueba de hipótesis general 

Correlaciones 

 Educación 

virtual 

Aprendizaje 

Rho de 

Spearman 

Educación 

virtual 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,546** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 71 71 

Aprendizaje   

Coeficiente de 

correlación 

,546** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 71 71 
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**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Nota: Software SPSS – versión 26 

Interpretación:  

En la tabla 10 se muestra los resultados de correlación de Rho de 

Spearman, el cual es una prueba no paramétrica, el coeficiente de correlación entre 

la educación virtual y el aprendizaje es 0.546 estadísticamente significa la 

correlación positiva moderada entre ambas variables, asimismo, el valor de 

significancia bilateral es p= 0,000 menor a 0,05 afirmando que existe relación 

significativa entre la variable educación virtual y aprendizaje en los estudiantes 

del segundo y tercer grado del área de Ciencias Sociales de la Institución 

Educativa Secundaría “José Carlos Mariátegui” Aplicación UNAP – Puno 2022.  

Es decir, si los docentes utilizan recursos de aprendizaje, logran desarrollar 

las competencias y realizar el acompañamiento virtual durante la educación virtual 

entonces se puede afirmar que el estudiante desarrollaría habilidades y 

conocimientos a un rimo propio, es decir, lograría el aprendizaje. López (2021) 

señala en su teoría, que la educación virtual exige a los estudiantes la capacidad 

de autogestión durante el proceso de su aprendizaje y, si a esto el docente 

proporciona materiales de calidad como videos, imágenes y audios educativos 

entonces, la educación virtual tendría éxito en la sociedad. 

Contrastación de hipótesis general   

Ha: Existe la relación directa entre la educación virtual y aprendizaje en los 

estudiantes del segundo y tercer grado del área de ciencias sociales de la 
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Institución Educativa José Carlos Mariátegui Aplicación UNA Puno-2022. 

Ha: Pxy ≠ 0 

Ho: No existe la relación directa entre la educación virtual y aprendizaje en los 

estudiantes del segundo y tercer grado del área de ciencias sociales de la 

Institución Educativa José Carlos Mariátegui Aplicación UNA Puno-2022 

Ho: Pxy = 0 

En la tabla 8 se muestra el nivel de correlación entre las variables 

educación virtual y aprendizaje, en donde el grado de correlación de Rho de 

Spearman obtenidos es de 0,546; y el valor de significancia bilateral es p=0,000 

menor a 0,05 por lo que se acepta la hipótesis Ha y se rechaza la hipótesis Ho.  

4.1.2.2.  OE1: Identificar el nivel de relación que existe entre la comprensión y la 

educación virtual en los estudiantes 

Tabla 11  

Prueba de hipótesis especifico 1 

Correlaciones 

 Comprens

ión 

Educación 

virtual 

Rho de 

Spearman 

Comprensión   

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,576** 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 71 71 

Educación 

virtual  

Coeficiente de 

correlación 

,576** 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 71 71 
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**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Nota: Software SPSS – versión 26 

Interpretación:  

En la tabla 11 se muestra los resultados de correlación mediante la 

prueba Rho de Spearman entre la comprensión y educación virtual es 0,576, el 

cual, estadísticamente significa que el coeficiente de correlación es positiva 

moderada entre ambas variables, asimismo, el valor de la significancia bilateral 

es p=0,001 menor a 0,05, afirmando que existe relación significativa entre la 

comprensión y educación virtual en los estudiantes.  

De acuerdo a los resultados, se puede afirmar que entre comprensión y la 

educación virtual existe una relación directa, es decir, el desarrollo de la capacidad 

del poder de comprensión en los estudiantes es sumamente importante durante la 

educación virtual, porque la compresión permite al estudiante crear nuevos 

saberes, esto surgiendo desde lo conocido y aquellos que aprenden en el camino.  

Contrastación de hipótesis especifico 1 

Ha: Existe una relación directa entre la compresión y educación virtual en los 

estudiantes. Ha: Pxy ≠ 0 

Ho: No existe una relación directa entre la compresión y educación virtual en los 

estudiantes Ho: Pxy = 0 

En la tabla 9 se muestra el nivel de correlación entre la participación y 

educación virtual, en donde el grado de correlación de Rho de Spearman obtenidos 
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es de 0,576; y l valor de significancia bilateral es p=0,000 menor a 0,05 por lo que 

se acepta la hipótesis Ha y se rechaza la hipótesis Ho 

4.1.2.3.  OE2: Determinar el nivel de relación entre la participación activa y la 

educación virtual en los estudiantes. 

Tabla 12  

Prueba de hipótesis especifico 2 

Correlaciones 

 Comunicación  Desempeño laboral 

Rho de 

Spear

man 

Participación 

activa 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,422 

Sig. (bilateral) . ,423 

N 71 71 

Educación 

virtual 

Coeficiente de 

correlación 

,422 1,000 

Sig. (bilateral) ,423 . 

N 71 71 

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

Nota: Software SPSS – versión 26 

Interpretación:  

En la tabla 12 se muestra los resultados de correlación mediante la prueba 

de Rho de Spearman entre la participación activa y la educación virtual es 0,422, 

el cual, estadísticamente significa que el coeficiente de correlación es positiva 

moderada entre ambas variables, asimismo, el valor de la significancia bilateral es 

p=0,423 menor a 0,05, afirmando que existe una relación significativa entre la 

participación activa y la educación virtual en los estudiantes.  
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De acuerdo al análisis de los resultados obtenido, se puede afirmar que 

entre la participación activa y educación virtual existe una relación directa, es 

decir, los docentes deben orientar a que los estudiantes participen de manera 

grupal o individual, por otro lado, el maestro debe desarrollar actividades 

reflexivos y críticos durante la educación virtual para lograr los objetivos 

planteados para desarrollar las capacidades de los estudiantes.  

Contrastación de hipótesis especifico 2 

Ha: Existe una relación directa entre participación y la educación virtual en los 

estudiantes. Ha: Pxy ≠ 0 

Ho: No existe una relación directa entre participación y la educación virtual en los 

estudiantes Ho: Pxy = 0 

En la tabla 10 se muestra el nivel de correlación entre la participación y la 

educación virtual, en donde el grado de correlación de Rho de Spearman obtenidos 

es de 0,423, y el valor de significancia bilateral es p= 0,423 menor a 0,05, por lo 

que se acepta la hipótesis Ha y se rechaza la hipótesis Ho 
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4.1.2.4.  OE3: Analizar el nivel de relación entre la interacción y la educación 

virtual de los estudiantes. 

Tabla 13   

Prueba de hipótesis específico 3. 

Correlaciones 

 Interacción   Educación 

virtual  

Rho de 

Spearman 

Interacción  

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,518** 

Sig. (bilateral) . ,002 

N 71 71 

Educación 

virtual 

Coeficiente de 

correlación 

,518** 1,000 

Sig. (bilateral) ,002 . 

N 71 71 

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

Nota: Software SPSS – versión 26 

Interpretación:  

En la tabla 13 se muestra los resultados de correlación mediante la prueba 

Rho de Spearman entre la interacción y la educación virtual es 0,518, 

estadísticamente significa que el coeficiente de correlación es positiva moderada 

entre ambas variables, asimismo, el valor de significancia bilateral es p=0,002 

menor a 0,05, afirmando que existe una relación significativa entre la interacción 

y la educación virtual de los estudiantes.  

Según los resultados obtenidos, se puede afirmar que entre la interacción 

y la educación virtual existe una relación directa, es decir, si el docente motiva a 



67 

 

que los estudiantes sean los principales actores en una educación virtual, entonces, 

mayor será el involucramiento en la organización y mayor expectativa tendrá lo 

estudiantes por el aprendizaje.  

Contrastación de hipótesis especifico 3 

Ha: Existe una relación directa entre la interacción y educación virtual en los 

estudiantes. Ha: Pxy ≠ 0 

Ho: No Existe una relación directa entre la interacción y educación virtual en los 

estudiantes. Ho: Pxy = 0 

En la tabla 11 se muestra el nivel de correlación entre la interacción y 

educación virtual, en donde el grado de correlación de Rho de Spearman obtenidos 

es de 0,518 y el valor de significancia bilateral es p=0,002 menor a 0,05 por lo que 

se acepta la hipótesis Ha y se rechaza la hipótesis Ho. 

4.1. DISCUSIÓN 

Luego obtener los resultados del trabajo de investigación, se llega a realizar la 

discusión con los antecedentes del estudio y el planteamiento del problema, tomando en 

cuenta los objetivos; 

En el trabajo de investigación se tuvo como objetivo determinar el nivel de 

relación que existe entre la educación virtual y el aprendizaje en los estudiantes del 

segundo y tercer grado del área de Ciencias Sociales de la Institución Educativa 

Secundaría “José Carlos Mariátegui” Aplicación UNAP – Puno 2022, como resultados 

se tiene que el coeficiente de correlación entre la educación virtual y el aprendizaje es 

0.546 lo que significa que existe una correlación positiva moderada entre ambas variables, 
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estos resultados confirman la posición de Ponluisa (2021) en sus resultados indica que la 

educación virtual incide en las habilidades sociales de los estudiantes; es decir, la 

educación virtual de manera espontánea ayuda a desarrollar las habilidades sociales y el 

aprendizaje significativo. El siguiente resultado no hace más que confirmar al actual 

estudio, Ronceros (2022) en su estudio señaló que entre la educación virtual y el 

aprendizaje existe una relación directa. En lo general, los resultados obtenidos en la 

investigación permiten sostener que entre ambas variables si existe una correlación 

directa, es decir, si dentro de la educación virtual se emplean materiales didácticos y 

motivadoras, entonces el aprendizaje será fructífero en los estudiantes.  

Respecto al objetivo específico 01 identificar el nivel de relación que existe entre 

la comprensión y la educación virtual en los estudiantes, en donde se obtuvo como 

resultado mediante la prueba Rho de Spearman entre la comprensión y educación virtual 

es 0,576, el cual, estadísticamente significa que el coeficiente de correlación es positiva 

moderada entre ambas variables. Estos datos concuerdan con Ronceros (2022) donde 

sostiene que sus resultados señalan que la educación virtual y la comprensión presentan 

una relación directa y significativamente fuerte, es decir, es posible desarrollar la 

pensamiento crítico y reflexivo a través de la educación virtual para lograr la comprensión 

de distintas teorías en los estudiantes. Por otro lado, Zavaleta (2022) quien indica que la 

educación virtual y el aprendizaje existe una relación directa y moderada con un valor 

r=0,72. Ante los resultados Llancce (2021) argumenta que la virtualidad es una gran 

oportunidad para desarrollar la enseñanza y el aprendizaje a distancia con los educandos.  

De acuerdo al análisis realizado, se señala que, la capacidad de comprensión de los 

estudiantes si puede lograr a desarrollar mediante la educación virtual.   
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En cuando al objetivo específico 02 determinar el nivel de relación entre la 

participación activa y la educación virtual en los estudiantes, en donde se tuvo como 

resultado que el coeficiente de correlación es 0,422, el cual significa que existe una 

relación positiva moderada entre ambas variables, sin embargo los antecedentes respecto 

al estudio y sobre todo de la dimensión participación activa no se tiene, pero hay estudio 

que se asemejan como Capcha  y Sotelo (2019) señalan que los entornos virtuales de 

aprendizaje tienen efectos positivos en el nivel de logro de los estudiantes, sobre ello, la 

teoría de Flores y Duran (2022) indican que la educación virtual permite a los maestros 

desarrollar una educación inclusiva a sus estudiantes, asimismo, Narro (2018) sustenta 

que a educación enriquece la cultura, espirito, los valores y todo aquello que nos 

caracteriza como seres humanos, por ello la educación se debe desarrollar por todo los 

medios educativos con el objetivo de alcanzar el mejor desarrollo en la sociedad. El 

análisis general, si los maestros siguen desarrollando sus actividades mediante la 

virtualidad, entonces lo estudiantes seguirán desarrollando una participación activa o 

inclusiva, superarán los obstáculos que les limita.  

Respecto al objetivo específico 03 analizar el nivel de relación entre la interacción 

y la educación virtual de los estudiantes, estadísticamente se tuvo el resultado de 

coeficiente de correlación 0,518, el cual significa que existe una relación positiva directa 

entre ambas variables, los resultados tienen respaldo con el estudio de Ruiz y Cordonez 

(2023) la educación virtual si genera los hábitos de estudio, es decir, la interacción y el 

interés por el estudio, para que esto sea más efectivo se debe tomar en cuenta un ambiente 

te estudio libre de distracciones, tiempos libres para el descansó y la organización del 

tiempo. Por otro lado, de manera contradictoria Angoma (2019) mediante sus resultados 

señalan que existe una relación débil entre el entorno virtual y el aprendizaje. Por su parte 



70 

 

Flores (2022) con su estudio realizado contradice Angoma y confirma el estudio de Ruiz 

y Cordonez, indicando que entre la educación virtual y la motivación académica si existe 

una relación positiva con valor 0-9, es decir, si el docente motiva durante el aprendizaje, 

entonces los educandos estarán más activo para participar en el proceso de aprendizaje. 

Entre el resultado actual y los antecedentes del estudio, se afirma que, si los docentes 

realizan sus sesiones a través de los entornos virtuales promoviendo la motivación, 

entonces la interacción de los estudiantes mejorará espontáneamente durante las el 

periodo. 
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V. CONCLUSIONES  

PRIMERA. El nivel de relación existente entre la educación virtual y el aprendizaje en 

los estudiantes del segundo y tercer grado del área de Ciencias Sociales de 

la Institución Educativa Secundaría “José Carlos Mariátegui” Aplicación 

UNAP – Puno 2022. Es r= 0.546 lo que estadísticamente significa que el 

nivel de coeficiente de correlación es positiva moderada entre ambas 

variables y el valor de significancia bilateral es p=0,000 menor a 0,05 por lo 

que se acepta la hipótesis Ha y se rechaza la hipótesis Ho. 

SEGUNDA. El nivel de relación existente entre la comprensión y la educación virtual en 

los estudiantes es r=0,576 lo que significa que el nivel de coeficiente de 

correlación es positiva moderada entre ambas variables y el valor de 

significancia bilateral es p=0,001 menor a 0,05, lo que permite aceptar la 

hipótesis Ha y se rechaza la hipótesis Ho. 

TERCERA. El nivel de relación existente entre la participación activa y la educación 

virtual en los estudiantes es r=0,422 lo que significa que el nivel de 

coeficiente de correlación es positiva moderada entre ambas variables y el 

valor de significancia bilateral es p=0,423 menor a 0,05, lo que permite 

aceptar la hipótesis Ha y rechazar la hipótesis Ho.  

CUARTA. El nivel de relación existente entre la interacción y la educación virtual en los 

estudiantes es r=0,518 lo que significa que el coeficiente de correlación es 

positiva moderada entre ambas variables y el valor de significancia bilateral 

es p=0,002 menor a 0,05, lo que permite aceptar la hipótesis Ha y rechazar 

la hipótesis Ho.  
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VI. RECOMENDACIONES  

PRIMERA. Se sugiere a los docentes de la Institución Educativa Secundaria José Carlos 

Mariátegui Aplicación UNA – Puno, seguir utilizando los recursos de 

aprendizaje virtual durante su sesión, como, videos e imagines educativos, 

kahoot, Jambooard, libros digitales, aparatos tecnológicos, como también 

realizar acompañamientos virtuales, debido a que los estudiantes 

actualmente están más propensos a la tecnología y que mejor partir desde 

ese punto para lograr un aprendizaje fructífero.  

SEGUNDA. Se sugiere a los coordinadores de distintas áreas de la Institución, gestionen 

taller de manejo de las TIC para los docentes con fin de fortalecer las 

estrategias y el dominio de recursos virtual en las aulas, y que esto garantice 

un mejor aprendizaje y comprensión en los estudiantes.  

TERCERA. Se sugiere a la Institución implementar herramientas digitales, mediante ello 

fortalecer una participación activa en los estudiantes.  

CUARTA. Se sugiere a toda la plana docente de la institución fomentar la interacción de 

los estudiantes a través de los recursos virtuales o herramienta virtuales, ya 

que esto permite desarrollar en los estudiantes una de las competencias 

trasversales.  
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