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Resumen 

 

La tesis planteó como objetivo determinar la relación entre las metodologías activas y la 

formación de valores en estudiantes de maestría de una universidad privada de Lima 

Metropolitana. La investigación siguió el método hipotético-deductivo, el enfoque cuantitativo, 

el tipo aplicada, el diseño no experimental, el nivel correlacional, con una muestra de 167 

estudiantes de maestría obtenida mediante el muestreo no probabilístico por conveniencia, los 

instrumentos que se emplearon para el recojo de datos fueron el cuestionario sobre la formación 

en valores de Soto et al. (2021) y el cuestionario sobre metodologías activas de León y Crisol 

(2011). Como resultado se obtuvo un p valor < 0.05 y rho= 0.339 entre las variables planteadas 

indicando que existe relación significativa entre las mismas; concluyendo que las metodologías 

activas favorecen la formación en valores en estudiantes de la maestría de una universidad 

privada. 

Palabras clave: Metodologías activas, valores, formación. 
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Abstract 

 

The objective of the thesis was to determine the relationship between active methodologies and 

the formation of values in master's students at a private university in Metropolitan Lima. The 

research followed the hypothetical-deductive method, the quantitative approach, the applied 

type, the non-experimental design, the correlational level, with a sample of 167 master's students 

obtained through non-probabilistic convenience sampling, the instruments that were used for the 

Data collection was the questionnaire on values training by Soto et al. (2021) and the 

questionnaire on active methodologies by León and Crisol (2011). As a result, a p value < 0.05 

and rho = 0.339 were obtained between the proposed variables, indicating that there is a positive 

relationship of moderate intensity; concluding that active methodologies favor training in values 

in master's students at a private university. 

Keywords: Active methodologies, values, training. 
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Introducción 

 

Las metodologías activas representan en la actualidad una manera efectiva de lograr 

aprendizajes significativos en los futuros profesionales; asimismo, permiten trasmitir una serie de 

aspectos importantes dentro de la formación tales como los valores, tan relevantes en la sociedad 

actual; por ello, la investigación presentó como objetivo “Determinar la relación entre 

metodologías activas y  formación de valores en estudiantes de maestría de una universidad 

privada de Lima Metropolitana”, para dicho fin se desarrollaron cinco capítulos:  

En el capítulo I se abordó el planteamiento y formulación del problema, los objetivos, la 

justificación y limitaciones del estudio. 

En el capítulo II se redactó el marco teórico considerando los antecedentes, las bases teóricas y 

las hipótesis. 

En el capítulo III se expuso la metodología desarrollada en el estudio. 

En el capítulo IV, se presentaron los resultados a nivel descriptivo e inferencial y la discusión de 

los mismos. 

Para finalizar, en el capítulo V se abordaron las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación.
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

El proceso de enseñanza y aprendizaje es de gran importancia para una educación de 

calidad; por ello, la participación del alumnado en este proceso es de mucha preocupación ya que 

deben ser los productores de sus propios conocimientos alcanzando un desarrollo óptimo para la 

vida, como un ser individual y social; sin embargo, se está encontrando una crisis de valores en 

nuestro alrededor, ello exige que se intervenga en la educación en todo su contexto curricular, 

trabajar en la participación del alumno y del docente en favor de la sociedad (Rodríguez, 2020). 

Por otro lado, La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) en el 2020 reporta que al analizar el contenido curricular se encontró una 

disminución de la presencia del acto de reflexionar y evaluar en los libros de los estudiantes; por 

ello, asevera que debe de desarrollarse estas competencias (Sánchez, 2021). En ese contexto, 

existe un gran problema dentro de los salones de clase, los alumnos se encuentran descontentos y 

no le toman interés al contendido del currículo; ante ello, una buena opción es la utilización de 

las metodologías activas de manera que se motiven y se promueva la participación en la 
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adquisición de sus propios conocimientos, con ello desarrollen competencias que fortalezcan su 

formación; asimismo, el pensamiento crítico y reflexivo, que son de relevancia para el diálogo y 

la toma de decisiones lo que favorece el desarrollo de la autonomía (Asensio, 2019).  

En esta línea, Palomeque y Hernández (2021) mencionaron que al ser parte de un mundo 

globalizado, los estudiantes están inmersos en la era digital, la tecnología viene supliendo 

necesidades, omite procesos naturales y su poca vigilancia ha generado nuevas catástrofes; de ahí 

que los valores se encuentren en permanente lucha frente a estos cambios. 

A nivel latinoamericano, Moncayo y Prieto (2022), en Ecuador, señalan que es urgente la 

necesidad de innovar en la educación a través del pensamiento, procedimiento y estrategia con el 

fin de que el alumno razone, investigue y estudie de manera organizada logrando que se mejore 

el proceso educativo y sobre todo se incluya de manera trasversal la formación en valores; en 

vista de ello es necesario el  uso de nuevas metodologías que apoyen a los estudiantes a 

desarrollar sus habilidades, su crecimiento personal con el establecimiento de la ética y la 

axiología, el ser libre, analítico y consecuente con sus actos; de ahí que, en su investigación 

obtuvo que el 100% de los participantes en la entrevista consideró necesario la utilización de las 

técnicas de metodologías activas. 

Por otro lado, en el Ecuador, se plantea ser considerados como principios de la 

investigación educativa el respeto, honestidad, responsabilidad, honradez, equidad, justicia, 

bondad, confidencialidad y competencia profesional, pero para que estos principios existan se 

debe adaptar la investigación educativa a la práctica, mostrar y corregir errores éticos, los 

estudiosos de la disciplina reconocen el auge del fracaso moral de este proceso en los últimos 

años; por ello, se debe de contar con investigaciones en educación que conduzcan a la 

identificación de cuáles son estos problemas éticos (Espinoza y Calva, 2020). 
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En ese contexto, Llamas et al. (2020) mencionan que la enseñanza en el nivel superior 

debe estar encabezada por el estilo intelectual, por la enseñanza del docente y por los valores 

morales que empapen el conocimiento académico; además, de emplear métodos que tengan su 

base en lo innovador, que estimulen el pensamiento crítico y creativo, que ayuden a resolver los 

problemas de la sociedad; sin embargo, en el estudio que realizaron a 100 alumnos se encontró 

que sí conocen los valores pero que la mayoría no los pone en práctica.  

En el Perú, Lanzara (2020) señalan que existe una ausencia de la práctica de valores en 

nuestro país como la sensibilidad, el respeto entre sus habitantes, la honestidad y la justicia; y 

está resaltando la violencia dentro del hogar, la delincuencia, los ajustes de cuentas, entre otros; 

debido a la falta de modelos que nos inculquen el respeto y la honradez, así como también los 

medios de comunicación que saturan de programas antivalores y la plaga de la corrupción dentro 

de la política, en el estudio la Contraloría General de la República detectó que la corrupción 

generaría pérdidas casi del 3% del PBI.  

En ese sentido, se hace necesario como lo menciona Montuschi (2020) que al ser la  

formación en  valores fundamental para la sociedad, tome protagonismo en las aulas 

universitarias haciendo uso de metodologías activas y dinámicas, tomando en cuenta que los  

valores no forman parte de los  rasgos innatos en las personas, estos se adquieren a lo largo de la 

vida  consolidándose en el ámbito educativo y resultan importantes porque ayudará al futuro 

profesional a tomar decisiones  y resolver problemas que pudieran presentarse. 

Por todo lo antes mencionado, surge la necesidad de investigar la relación entre las 

metodologías activas y la formación de valores en estudiantes de maestría de una universidad 

privada de Lima. 
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1.2 Formulación del problema 

      1.2.1. Problema general 

¿Cuál es la relación entre metodologías activas y formación de valores en estudiantes de 

maestría de una universidad privada de Lima Metropolitana, 2023? 

     1.2.2. Problemas específicos 

¿Cuál es la relación entre metodologías activas y conocimiento sobre los valores en 

estudiantes de maestría de una universidad privada de Lima Metropolitana, 2023? 

¿Cuál es la relación entre metodologías activas y transmisión de valores de los docentes 

a los estudiantes de maestría de una universidad privada de Lima Metropolitana, 2023? 

¿Cuál es la relación entre metodologías activas y conocimiento sobre herramientas, 

estrategias y recursos eficaces en la transmisión de valores en estudiantes de maestría de una 

universidad privada de Lima Metropolitana, 2023? 

1.3 Objetivos de la investigación 

     1.3.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre metodologías activas y formación de valores en estudiantes 

de maestría de una universidad privada de Lima Metropolitana, 2023.  

    1.3.2. Objetivos específicos 

Determinar la relación entre metodologías activas y conocimiento sobre los valores en 

estudiantes de maestría de una universidad privada de Lima Metropolitana, 2023. 

Determinar la relación entre metodologías activas y transmisión de valores de los 

docentes a los estudiantes de maestría de una universidad privada de Lima Metropolitana, 2023. 
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Determinar la relación entre metodologías activas y conocimiento sobre herramientas, 

estrategias y recursos eficaces en la transmisión de valores en estudiantes de maestría de una 

universidad privada de Lima Metropolitana, 2023. 

1.4. Justificación de la investigación 

       1.4.1. Teórica 

    Teóricamente el estudio es relevante porque permite actualizar  por medio de la 

literatura científica tanto a nivel internacional como nacional los conocimientos sobre las 

variables de estudio; del mismo modo se apoyó en la Teoría Cognitiva de Piaget (1980)  para 

explicar la variable metodologías activas, puesto que dentro de los postulados del referido teórico 

este se enfoca en el desarrollo mental del estudiante, analizando las formas de como recibe la  

información, la  organiza, la almacena, retiene  y procesa en el cerebro; en este sentido, la teoría 

respalda a la variable metodologías activas porque muestra que el conocimiento es una respuesta 

ante un estímulo que proviene del medio ambiente, la información que recibe es procesada para 

luego convertirla en saberes (Miguel y Páez, 2006). 

Respecto a la variable formación en valores se sustentó en la teoría del Juicio Moral 

propuesta por Kohlberg, puesto que entre sus principios señala que es necesario crear diálogos o 

dilemas morales en los sujetos para que puedan tener la capacidad de resolver problemas, 

mejorando así su autonomía y promoviendo la toma de decisiones orientadas bajo un 

razonamiento moral (Ascencio, 2019). 

       1.4.2. Metodológica 

El estudio cobra relevancia metodológica al compartir instrumentos validados y con un 

alto nivel de confiabilidad como el cuestionario “Opinión y percepción de los estudiantes sobre 

el uso de metodologías activas en la universidad (OPEUMAU)”, elaborados por León y Crisol 



6 
 

(2011), cuyas dimensiones son: renovación metodológica, espacios y recursos, mejoras en la 

docencia y lección magistral-metodologías activas. Asimismo, para la variable formación en 

valores se empleó el Cuestionario sobre la formación en valores del alumnado de Soto et al. 

(2021) que consta de tres dimensiones: Conocimiento sobre los valores; cómo les están 

transmitiendo sus profesores los valores; y conocimiento sobre herramientas, estrategias y 

recursos eficaces en la transmisión de valores. 

  1.4.3. Práctica 

 La utilidad práctica de la investigación por medio del resultado obtenido permite 

brindar aportes a la comunidad educativa,  proponiendo al respecto,  utilizar de manera idónea 

metodologías activas para fomentar la formación en valores en los diferentes programas de 

enseñanza de la educación superior,  tan necesarias para que los futuros profesionales desarrollen 

sus competencias de manera holística y no solo centrados en la adquisición de conocimientos 

técnicos, lo que permitirá ciudadanos profesionales comprometidos con la resolución de 

problemas sociales en base a los valores adquiridos. 

 1.5. Limitaciones de la investigación 

Las limitaciones más importantes fueron el corto tiempo que disponían los docentes para 

la coordinación de la aplicación de los instrumentos debido a sus múltiples actividades, 

asimismo, la participación de los estudiantes en el llenado de los cuestionarios debido a que se 

encontraban casi finalizando el semestre académico y sus tiempos eran muy ajustados; por otro 

lado también se halló limitantes sobre antecedentes del  constructo formación en valores con el 

enfoque del estudio a nivel internacional. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Internacionales 

Moreira y Pazmiño (2022), en Ecuador, tuvo como objetivo en su investigación 

“Determinar la incidencia de las metodologías activas como recurso de enseñanza en las materias 

de especialidad de informática”, la investigación se realizó desde el enfoque cuantitativo, de tipo 

descriptivo y diseño no experimental, se aplicó un cuestionario a un grupo de 143 alumnos de 

primero, segundo y tercer año de Bachiller Técnico en Informática de la Unidad Educativa. Los 

resultados mostraron que el uso de las metodologías activas aumenta la participación de los 

alumnos durante las clases, mejora la atención y el aprendizaje de las materias; concluyendo que 

para adquirir conocimientos de manera significativa se deben utilizar las metodologías activas 

como herramientas y recursos para la enseñanza. 

Delgado et al. (2022) realizaron un estudio donde tuvieron como objetivo “Evaluar la 

intervención de las metodologías activas en los estudiantes de la Universidad del Estado del Sur 

de Manabí, en el Ecuador”, el estudio presentó un enfoque cuantitativo, método deductivo, la 

técnica fue la encuesta y el instrumento un cuestionario. Como resultado se encontró que gran 
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parte de los profesores utilizan las metodologías activas en el desarrollo del proceso de 

enseñanza a sus alumnos; además, se capacitan para mantener un buen desempeño; por otro lado, 

el 62 % de los alumnos considera importante las metodologías activas para la enseñanza y 

aprendizaje. Como conclusión, se encontró que las metodologías activas sitúan al alumno en el 

centro del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje y al profesor como un orientador. 

Cárdenas et al. (2022) realizaron un estudio con el objetivo de “Analizar las 

metodologías activas y las aplicaciones tecnológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje en 

la transición de lo presencial a lo virtual”. El trabajo se realizó bajo un enfoque cuantitativo, 

nivel exploratorio descriptivo, diseño no experimental, se aplicó la técnica de la encuesta a los 

alumnos que fueron seleccionados. Como resultado, se obtuvo que las metodologías activas más 

utilizada por los docentes en época de pandemia fueron el aprendizaje basado en proyecto con un 

41.8%, continuando con el aprendizaje colaborativo con un 16.87%, el aprendizaje cooperativo 

con un 15.46% y la clase invertida que conforma el 9.64%, se evidencia que hay buena 

aceptación de las metodologías activas en lo virtual; concluyendo que se garantiza la calidad de 

la educación con las metodologías activas en tiempo del COVID-19 en la educación superior; 

asimismo, falta desarrollar habilidades de trabajo en equipo y comunicativas por parte de los 

alumnos.  

Palomeque y Hernández  (2021), en México, su estudio planteó como objetivo 

“Determinar la formación en valores de estudiantes universitarios  y la relación en su vida 

cotidiana”, planteando la investigación bajo un enfoque cuantitativo, no experimental y 

correlacional; la muestra estuvo conformada por 96 estudiantes de ciencias económicas; para 

recolectar la data el instrumento utilizado fue un cuestionario unificado; como resultado hallaron 

que el 55 % de encuestados siempre ponen en práctica los valores y  43 % señala que lo práctica 
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con regularidad; asimismo, halló un p<0.05 que indicaba que los estudiantes consideran que la 

formación en valores que reciben si se relaciona con su quehacer en la vida; concluyendo que los 

resultados demostraron que la práctica de valores está presente en  cualquier ámbito donde el 

estudiantes se desenvuelve; por tanto, resulta importante impartir siempre formación con enfoque 

en valores en la educación superior. 

Espinoza y Guevara (2021), en Nicaragua, plantearon como objetivo “Valorar la 

percepción de los estudiantes en la implementación de metodologías activas para la enseñanza en 

Odontología Legal y Forense”. Su estudio fue de metodología con enfoque cuantitativo,  

descriptivo, la muestra la conformaron 50 estudiantes, y el instrumento fue un cuestionario; 

como resultados hallaron que los estudiantes consideran que las metodologías activas son “Muy 

útil” y “Útil” con el 43,9% en cada una de estas condiciones, por otro lado el 47,4% refiere que 

las acciones que se realizan son consideradas “Interesantes”  y concluyen indicando que gran 

parte de los estudiantes tuvieron una valoración positiva sobre las metodología activas utilizadas 

por sus docentes, las mismas que mejoran la percepción que tienen los alumnos del curso. 

Meriño et al. (2020), llevan a cabo una investigación con el objetivo de “Identificar el 

nivel de formación de valores en  los estudiantes de contabilidad de una universidad de 

Medellín”, siendo su estudio no experimental, de enfoque cuantitativo y descriptivo; la muestra 

estuvo conformada por 129 estudiantes; el instrumento utilizado fue un cuestionario de 

elaboración propia, suministrados por medio de la encuesta; como resultado hallaron que el 62% 

de estudiantes indican que su formación en valores en alta, del mismo modo  el 95.35% 

refirieron que  los valores de mayor importancia para ellos es el respeto, honradez y 

responsabilidad, seguido de la felicidad (87.6%) y los de importancia menor: independencia, 

capacidad de reflexión y el trabajo, concluyendo en virtud a los resultados que los estudiantes 
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durante su instrucción profesional establecen  una jerarquía  de valores, las mismas que las 

adoptan como propias, asumiendo de esta forma pautas que encaminan su conducta. 

Nakao et al. (2020), en Cuba, el objetivo de su estudio fue “Analizar  la formación en 

valores en los estudiantes de la  carrera de Medicina”; siendo la metodología de enfoque 

cuantitativo, no experimental, tomaron como muestra de 74 estudiantes de segundo año; el 

instrumento utilizado fue un cuestionario de 20 ítems, y entre los resultados identificaron que el 

85.1% considera que la honestidad  es el valor de mayor presencia en ellos, seguido del 57.4% 

que indica que es la responsabilidad; asimismo, indicaron con porcentajes mayores al 30% que 

los valores patriotismo, humanismo y solidaridad también son los más considerados por los 

estudiantes como valores de gran importancia para su formación profesional; concluyendo que 

urge la necesidad de fortalecer la educación en valores en el perfil, considerando para ello el  

proceso de autoevaluación y acciones pertinentes y eficaces a nivel del esquema didáctico y 

curricular de la carrera.  

       2.1.2. Nacionales 

 

Burneo (2022), el objetivo en su estudio fue “Determinar la relación que existe entre las 

metodologías activas y el aprendizaje en estudiantes universitarios”, siendo la investigación de 

corte transversal, enfoque cuantitativo, no experimental y correlacional, su muestra fue de 271 

estudiantes de diversos ciclos y facultades; el instrumento aplicado por encuesta consistió en un  

cuestionarios unificado de 59 ítems de elaboración del autor; entre los resultados halló que 

64.9% de la muestra refiere que el uso de metodologías activas es alta, del mismo modo el 74.9% 

considera que tener un alto nivel de aprendizaje; otro hallazgo correspondió a la correlación de 

las variables, donde obtuvo un p<0.05 y r=0.743, concluyendo bajo este indicador que se 
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evidencia que al utilizar metodologías activas en la enseñanza esta promueve el aprendizaje con 

enfoque en competencias de los estudiantes. 

Lozano (2022), en su investigación el objetivo fue “Determinar la relación entre la 

metodología activa y el pensamiento crítico en estudiantes universitarios de educación”, el 

estudio fue de enfoque cuantitativo, no experimental y correlacional, la muestra que emplearon 

fue de 72 estudiantes del X ciclo de educación, como instrumento empleó dos cuestionarios para 

valorar ambas variables por medio de la encuesta; y como resultado encontró que el 48.6% 

consideran que las metodologías activas  se aplicaron adecuadamente en su formación, así 

también el 55.6% refiere contar con un alto desarrollo de pensamiento crítico; por otro lado, 

obtuvo al correlacionar las variables un  p<0.05 y rho=0.549, concluyendo con este hallazgo que 

existe relación directa y moderada entre las variables analizadas. 

Villalobos (2021) su estudio realizado en Cuzco tuvo como objetivo “ Determinar la 

relación entre perfil profesional y la formación en valores en estudiantes de pregrado”, para ello 

la investigación asumió el enfoque cuantitativo, no experimental y correlacional; siendo la 

muestra 75 discentes de la facultad de educación, como instrumentos utilizó dos cuestionarios 

aplicados por medio de la encuesta; entre sus resultados obtuvo que el 60% considera que la 

formación en valores que reciben es buena y 44% refiere que el perfil profesional cumple las 

condiciones de su profesión; también encontró por medio del Tau b de Kendall= 0.667 y  un 

p<0.05 entre las variables; concluyendo bajo este alcance que se evidencia una correlación alta y 

significativa entre  el perfil profesional y la formación en valores. 

Gálvez (2021) en su estudio el objetivo fue “ Determinar la influencia de la formación 

en valores en la instrucción técnico-profesional de estudiantes de nivel  de una institución 

privada de Lima”; siendo para ello de enfoque cuantitativo, no experimental y correlacional; la 
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muestra la conformaron 24 estudiantes, y utilizó dos cuestionarios como instrumentos aplicados 

a través de encuestas online, entre los resultados obtuvo un p=0.000<0.05 evidenciando con ello 

la influencia de la formación en valores en la instrucción profesional; concluyendo que es 

importante formar a los estudiantes en valores durante su paso por las aulas universitarias, ya que 

ello asegura su desarrollo como personas y la ética humana. 

Manrique (2021), el objetivo trazado fue “Determinar si las metodologías activas 

influyen en el logro de competencias en los estudiantes del VI ciclo de la escuela profesional de 

Lengua y Literatura de la Facultad de Educación de una Universidad Pública, Ica”. Con un 

enfoque cuantitativo, corte transversal y correlacional, contó con una muestra de 81 estudiantes a 

quienes por medio de la encuesta aplicó un cuestionario de 30 ítems para medir la percepción de 

los estudiantes sobre las metodologías activas utilizadas por sus docentes y para la segunda 

variable utilizó el registro de notas, en los resultados encontró que el 66.7%  de las metodologías 

activas influyen sobre el logro de competencias; asimismo, halló un p<0.05 por medio Chi 

cuadrado al relacionar las variables y concluyó refiriendo que las metodologías activas utilizadas 

en todas sus dimensiones contribuyen en el logro de competencias de los estudiantes. 

Flores y Neyra (2021), realizaron un estudio donde el objetivo fue “Determinar la 

relación entre la formación de valores y el pensamiento crítico en estudiantes de una universidad 

de Lima, 2020”, la metodología empleada fue bajo el  diseño no experimental y correlacional de 

enfoque cuantitativo; como muestra consideraron la participación de 115 estudiantes y entre los 

instrumentos aplicaron cuestionarios para medir cada variable; teniendo como resultado que el 

67.8% considera que posee una alta formación en valores, sobre todo del tipo interpersonal; 

asimismo, encontraron que el 53.9% refiere tener un desarrollo de pensamiento crítico regular; 

por otro lado, al correlacionar las variables el resultado fue p<0.05 y rho=0.563; concluyendo 
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que la formación en valores es relevante para  los estudiantes y esta influyen en  las relaciones 

humanas, ya que ello le permite adoptar patrones de comportamiento que lo lleva a reflexionar 

para ejecutar habilidades cognitivas elevadas  y pensamiento crítico. 

Acosta (2019), el objetivo en su investigación fue “Determinar en qué nivel se 

relacionan la formación en valores y la conducta social de los estudiantes de la Facultad de 

Comunicación y Ciencias Administrativas de la Universidad Privada, filial Chincha”,  la 

metodología empleada fue siguiendo el diseño no experimental, de enfoque cuantitativo y 

correlacional,  60 estudiantes fueron parte de su muestra y como instrumentos utilizó dos 

cuestionarios, uno para cada variable; como resultado encontró que 41.7%  refiere que la  

formación en valores es buena y que lo practican; por otro lado, el  43.3% indica que es regular 

la orientación hacia la conducta social en su entorno; también obtuvo un r=0.653 y un p<0.05 al 

correlacionar las variables, concluyendo con ello que  una buena formación en valores conduce a 

la práctica de estas y; por lo tanto, la conducta social en el entorno se torna positiva, pudiendo de 

esta forma los estudiantes contribuir con la mejora de los problemas de la sociedad con un 

enfoque altruista y axiológico. 

Pajares (2018), tuvo como objetivo en su investigación “Determinar la relación entre 

inteligencia emocional y la formación en valores en estudiantes de una universidad de Lima”, 

siendo el estudio no experimental, cuantitativo y correlacional, la muestra la conformaron 80 

discentes, entre los instrumentos empleó el inventario de inteligencia emocional BarOn (I – CE) 

y el cuestionario de valores interpersonales (SIV); entre sus resultados evidenció que se requiere 

mejorar el nivel de inteligencia emocional (M=349) y en cuanto a su formación en valores este 

obtuvo una media de 159 ubicándola en un nivel  alto; del mismo modo, halló un p>0.05, por lo 

que concluyó indicando que no existe relación entre las variables analizadas. 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Metodologías activas 

2.2.1.1. Conceptualización  

La metodología activa consiste en la enseñanza centrada en el alumno, en el 

entrenamiento de sus habilidades; estas herramientas están orientadas a que el estudiante sea el 

protagonista activo de su aprendizaje y no solo un receptor de las instrucciones del docente 

(Defaz, 2020). En ese sentido, los métodos activos son técnicas y estrategias utilizadas por los 

docentes para convertir el proceso de aprendizaje en actividades donde se alienta a los 

estudiantes a participar activamente y liderar un aprendizaje significativo (Cano, 2019). 

2.2.1.2. Teoría cognitiva de Piaget 

Esta teoría cuyo representante es Jean Piaget (1896-1980) se concentra en el desarrollo 

mental del alumno y averigua las maneras a través de las cuales la información que tiene se 

recibe, organiza, almacena, retiene y es utilizada en el cerebro, esta teoría afirma que el 

conocimiento se encuentra internamente en el alumno organizado, arreglado, estructurado; 

asimismo, se utiliza el conocimiento que ya se ha adquirido para poder entender el nuevo 

aprendizaje; es decir, el alumno adquiere una determinada información que la procesa 

ordenadamente de manera que esta nueva información la utiliza para conectarla con el 

conocimiento que ya teníamos de una manera muy significativa, esta teoría muestra que el 

conocimiento es una respuesta que se tiene ante un estímulo que proviene del medio ambiente, 

pero también nos dice que interviene el sistema de procesamiento de la información que se 

adquiere del alumno, donde se cuenta con tres tipos de memoria: la memoria sensorial, que se 

encuentra ligada a los sentidos y el tiempo que guarda es corto; la memoria a corto plazo, se le 

conoce como la memoria de trabajo donde la información que se procesa se limita al igual que el 

tiempo que es limitado; la memoria a largo plazo, que guarda información ilimitada; por lo tanto, 
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ha sido aprendida esa información; se espera que los estudiantes adquieran autonomía, 

independencia y sean autorregulados, capaces de adquirir conocimientos y más conocimientos 

(Miguel y Páez, 2006). 

2.2.1.3. Historia de las metodologías activas 

Las metodologías activas aparecen a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX donde el 

modelo que se impartía era diferente al tradicional que se conocía, dándose a conocer un nuevo y 

relevante movimiento de renovación educativa, el cual tomo el nombre de Educación nueva, 

surgiendo principalmente en escuelas de EEUU, Inglaterra y Francia (Marín, 2017). En 1889 se 

introdujeron nuevas escuelas que se establecían como vida en familia con un grupo reducido de 

estudiantes, donde existía la coeducación, el autogobierno y niños que no han alcanzado la edad 

escolar, se pueden observar varias etapas: la primera es más romántico, idealista, individualista; 

y hacia el 1920 ingresó la Escuela Activa, donde se pudo observar las prácticas de los niños en 

las escuelas (Narváez, 2006). 

Los primeros pioneros de las metodologías activas fueron Rousseau, Pestalozzi, Froebel 

siendo grandes autodidactas y Herbart pedagogo alemán. Entre 1900 y 1918 la etapa se torna 

más operacional, la labor teórica estaba en mayor contacto con las exigencias de la práctica, con 

representantes como Dewey, Kilpatric, Washburne, Montessori, Winnetka, Dalton, Parkhurst, y 

entre 1918 y 1939 en donde es más profundo el estudio científico de la Psicología y en esta etapa 

encontramos a Cousinet, Reddie, Freinet y Piaget y contamos con una etapa muy madura que no 

ha sido tomada en cuenta regularmente como es la dada por Wallon (Luelmo, 2018). 

2.2.1.4. Características de las metodologías activas 

  Las características de las metodologías activas según Gutiérrez (2021) son: a) centrarse 

en el que estudia; b) considerar lo que el alumno quiere; c) incluye las actividades de su vida en 
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donde estudia;  d) que se relacione con los demás, trabajo en forma grupal; e) desarrolla la 

comunicación en forma lineal horizontal; f) la actividad que realiza el docente es de guía para 

que el alumno pueda aprender y como deben desarrollarse en su proceso;  g) estimular la 

disciplina en el alumno como el escuchar, tomar en cuenta las ideas de los demás, ser 

responsable de las acciones que uno realiza; h) estimular a que uno realice las cosas sabiendo lo 

que se hace y porque se realiza; i) que se desarrolle la participación colaborativa a través de 

pensamiento propio, ser libres cuando nos manifestamos y ser responsables. 

Otra de las características es el uso de los recursos de las metodologías activas que 

ayudan a que el pensamiento visible se desarrolle, los alumnos pueden construir su propio 

conocimiento, les ayuda a que resuelvan sus problemas, a que desarrollen sus competencias de 

manera independiente, aumenta su motivación, que trabajen en equipos y con la competencia que 

se adquiere aumenta la comunicación, relaciones en el aula y relación entre integrantes de su 

comunidad estudiantil, donde los estudiantes crezcan siendo íntegros y con  valores donde 

adquieren las ganas de tener nuevos conocimientos (Soto et al., 2019). 

2.2.1.5. Tipos de metodologías activas 

Aprendizaje basado en proyectos (ABP): Es un enfoque que implica organizar parte 

del curso alrededor de la creación de proyectos para que los estudiantes los desarrollen, parte de 

los conocimientos previos relacionados con la realidad, brinda a los estudiantes roles activos, 

motivación, desarrollo de habilidades, realizando una función ejecutiva para la innovación, la 

creatividad, el aprendizaje como construcción significativa, personal y crítica del conocimiento 

que prepara a los estudiantes para enfrentar desafíos profesionales reales y promover el 

desarrollo de habilidades prosociales (Pertusa, 2020). 
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Aprendizaje basado en problemas: Es un enfoque que enseña activamente y se concentra 

en el alumno, una de sus características es crear el aprendizaje del estudiante en el entorno de 

resolver dificultades del mundo real optimizando así la construcción de sus conocimientos,  ya 

que cuando el estudiante ingresa a la organización universitaria se enfrenta a una red dificultosa 

de solicitudes que se le vuelve complejo atender por no estar capacitado, no puede tomar sus 

propias decisiones en el desarrollo de su instrucción, ni tampoco demostrar el desarrollo de sus  

destrezas;  es así que se consideró de suma importancia el uso de metodologías activas de 

aprendizaje, especialmente el aprendizaje basado en problemas, para lograr la orientación 

adecuada  al estudiante en la resolución de problemas, ya que, según el punto de vista de este 

autor, las dificultades del alumnado universitario son personales, familiares o económicas, lo que 

deriva de la inseguridad y temor (Luy, 2019). 

Trabajo basado en equipos: El aprendizaje en equipo facilita la interacción en pequeños 

grupos, de este modo el aprendiz logra superar aspectos esenciales, tales como: a) las actividades 

con sus compañeros deben de mejorar la capacidad para aplicar el contenido, b) la mayoría 

del tiempo de clase se dedica al trabajo en grupo, c) el método integra el trabajo en cursos 

diseñados para reforzar el aprendizaje y desarrollar equipos que se autoadministren; por tanto, 

el trabajo en equipo se trata de ir más allá de una introducción a temas 

específicos y oportunidades para los estudiantes, es practicar su aplicación (Espejo y Sarmiento, 

2017). 

Lección magistral: Es la actividad que interactúa de forma simultánea con el discurso, se 

puede dar de manera combinada, los resultados son muy buenos, mejorando los resultados en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, el rol que tiene es de formar, pero también brinda confianza 
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y motiva al alumno en referencia a las actividades que va a cumplir o que cumple en el 

desempeño de su profesión (Gatica-Saavedra y Rubí-Gonzáles, 2021). 

2.2.1.6. Principios de la metodología activa 

La metodología activa se sustenta en fundamentos que orientan y apoyan el proceso 

educativo; en ese sentido, Gervilla (2006) refiere que los principios de las metodologías activas 

son:  

a) Principio de actividad, busca que por medio de la investigación, experimentación, 

participación y acción el aprendiz logre construir su conocimiento; por ello, una metodología 

activa a desarrollar tendrá que mantener en actividad a los estudiantes para lograr los objetivos 

propuestos. 

b) Principio vivencial, el aprendiz desarrolla sus tareas por medio de vivencias, haciendo 

uso de sus sentidos, la vivencia por tanto representa la base de sus saberes.   

c) Principio lúdico, se hará uso de metodologías activas donde el estudiante por medio de 

diversos juegos educativos logre obtener aprendizaje significativo.   

d) Principio de globalización, se desarrollan metodologías activas donde el contenido de 

la misma se comprende de manera sencilla con la finalidad de facilitar el aprendizaje. 

e) Principio de creatividad, por medio de las metodologías activas se promueve que el 

estudiante ponga en acción su creatividad e innovación y cree su propio saber.  

f) Principio de socialización y trabajo en equipo, se procura mediante el uso de 

metodologías activas que el estudiante trabaje de manera colaborativa, socializando con sus 

compañeros los saberes.  
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 2.2.1.7. Instrumento sobre el uso de metodologías activas 

Para la variable metodologías activas se utilizó el cuestionario “Opinión y percepción de 

los estudiantes sobre el uso de metodologías activas en la universidad (OPEUMAU)”, elaborados 

por León y Crisol (2011), con el objetivo de valorar la opinión y percepción sobre el uso de las 

metodologías activas en el ámbito universitario, el cual está conformado por 43 ítems 

organizados en 4 dimensiones: Renovación metodológica (12 ítems), Espacios y recursos (5 

ítems), Mejoras en la docencia (12 ítems), Lección Magistral-metodologías activas (14 ítems), 

con la siguiente escala: 1=Totalmente en desacuerdo; 2=En desacuerdo; 3=De acuerdo; 

4=Totalmente de acuerdo. 

2.2.1.8. Dimensiones de la variable metodologías activas  

Renovación metodológica 

Este aspecto hace referencia a la promoción de funciones de formación basadas en 

habilidades, aprendizaje independiente, reflexivo, ahorro de tiempo y esfuerzo, con el fomento 

del uso de nueva tecnología (Andreu et al., 2009). Asimismo, con la renovación metodológica se 

estimula que los estudiantes participen activamente en todo su proceso de aprendizaje (Escobar 

Cabello y Sánchez Soto, 2020). 

Por otro lado, se requieren nuevos métodos de trabajo (talleres, seminarios, tutorías...) 

en los cuales los alumnos participen; en ese sentido, el verdadero aprendizaje sólo ocurre cuando 

existe comunicación efectiva entre estudiantes y profesores (Martínez y Escarbajal, 2011). 

Espacios y recursos 

El salón de clase debe ser un elemento más de las actividades de aprendizaje, las áreas 

donde estudiamos es una herramienta tan valiosa, por lo que debe implicar el pensamiento y la 

planificación del profesor; el equipo y los recursos de aprendizaje son otras características muy 
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importantes, utilizando bien estos elementos es posible proveer o entorpecer la secuencia de 

temas, posturas, principios, convirtiéndolo en un agente educativo que brinde ciertas acciones y 

condiciones para ciertos tipos de interacción social (Laorden y Pérez, 2002). 

Mejoras en la docencia 

Este aspecto está centrado en valorar las mejoras educativas que propone el centro de 

estudios para garantizar el aprendizaje, el diálogo, la comprensión, la superación y el desarrollo 

profesional y personal; ahí vienen las necesidades y deseos por el cambio y la innovación 

(Calatayud, 2021). Por otro lado, el docente debe de cumplir cuatro dimensiones: a) dimensión 

metodológica, el modelo de investigación muestra que los buenos docentes deben desarrollar sus 

propios materiales y recursos didácticos: diapositivas, diagramas, textos, artículos, etc., utilizar 

las redes sociales como el Facebook, la herramienta de Twitter, la utilización del Instagram, el 

LinkedIn y la herramienta del Pinterest, etc. en las reuniones de estudio, el curso de estudio debe 

ser teórico y práctico con una división equitativa (50% teórico y 50% práctico); asimismo, su 

lenguaje debe ser comprensible, comunicativo y preciso; orientar, asistir y cuidar el aprendizaje 

de sus alumnos; debe ser capaz de escuchar, comprender y tomar en cuenta sus inquietudes, y 

demás requisitos académicos; ser comprensivo, amable, amistoso y ser paciente; todo esto en un 

ambiente con necesidades académicas; b) dimensión temática, encontramos que los docentes 

deben estar actualizados, capacitados y preparados para desarrollar asignaturas predeterminadas 

en sus disciplinas, tener un posgrado académico y ser capaces de resolver los problemas que se 

presenten, ya que deben ser teóricos y práctico; c) nivel ético, el hombre debe de ser correcto y 

de buen corazón, un buen profesor de la universidad es docente y académico, pero a la vez 

moral, también desarrollar actitudes y buenos principios que les brinde a sus alumnos, es sensato, 

respetuoso, atento, franco, dedicado a la enseñanza, tiene trayectoria y sabe enseñar; d) 
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dimensión científica, un docente universitario debe intercambiar constantemente nuevos 

conocimientos para mejorar la práctica docente, es claro que la investigación científica puede ser 

considerada la base de toda la estructura docente de la universidad, se realizan investigaciones 

para fortalecer la dimensión temática (aprendizaje y renovación constante de los argumentos 

explicados), la dimensión metodológica (aprendizaje y renovación constante en la pedagogía de 

la universidad) y la dimensión ética (claridad de reflexión y actuación), los docentes 

universitarios deben ser personas honestas (Montenegro, 2020). 

Lección magistral-Metodología activas    

La clase o lección magistral activa según lo señalado por Del Valle y Valdivia (2017) “es 

una exposición interactiva que consiste en la presentación clara y organizada de un tema para 

promover la comprensión y construcción del conocimiento por parte de los estudiantes” (p. 5). 

Por tanto, el desarrollo de los temas deben ser útiles, y con ello motivadores, entretenidos, 

correctos, su duración y fuerza deben ser proporcional a fijar el pensamiento y debe estar 

conectada con diferentes recursos de   aprendizaje, por ello, se recomienda considerar siempre la 

clase magistral como un punto de partida, no una salida, como un método inicial en el 

planteamiento de la intencionalidad pedagógica, ya que incluye un base teórico conceptual que 

orienta el proceso práctico que continúan (Saavedra y Gonzáles, 2021). 

2.2.2. Formación de valores 

2.2.2.1. Conceptualización de formación de valores 

 Concepto de valores 

Para el filósofo alemán Wilhelm Windelband, el valor “es todo aquello que suscita interés 

en el plano afectivo, estético, moral, social o religioso y que hacen al mundo posible” (Sánchez, 

2005, p. 3). Por otro lado, los valores hacen alusión a los productos de los diversos grupos 
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humanos considerando su cultura, los mismos que se evidencian en su actuar bajo un sistema 

normativo, sus costumbres, creencias, ideología, etc. (Cruz, 2016). 

Formación de valores 

Mamani (2015) señala que “la formación de valores es un proceso sistémico, 

pluridimensional, intencional e integrado que garantiza la formación y el desarrollo de la 

personalidad consciente; se concreta a través de un proyecto educativo” (p. 22). Su propósito es 

procurar que la persona logre un desarrollo íntegro, considerando para este fin su capacidad 

valorativa, transformadora, orientado al perfeccionamiento humano, y buscado que cambiar lo ya 

instituido por medio de las normas morales, los sistemas educativos, el derecho, la política y la 

ideología (Niñez, 2018). Se evidencia de manera óptima en la formación del carácter del 

estudiante y de encontrar el progreso en el desempeño académico (Soto et al., 2021). 

Los valores se reflejan en la actitud; además, facilitan el trabajo científico a partir del 

desarrollo de la investigación, la lógica y el pensamiento crítico, lenguaje y aprendizaje de 

materias; finalmente, el desarrollo humano completo consistente en todas las oportunidades de 

crecimiento (Negrete, 2014). 

2.2.2.2. Teoría del juicio moral de Kohlberg 

La teoría del Juicio Moral elaborada por Kohlberg permite que el sujeto llegue a razonar, 

a crear diálogos para resolver problemas, dilemas morales, mejorando su autonomía, tomando las 

mejores decisiones en el razonamiento moral y promoviendo la empatía al ponerse en el lugar 

del otro; asimismo, Kohlberg profundizó la teoría del desarrollo moral de Jean Piaget quien 

señaló que el desarrollo cognitivo está relacionado al desarrollo moral; es decir, los cambios se 

realizan a nivel de la cognición y ello lleva a niveles altos de la maduración moral; asimismo, 

Kohlberg consideró 6 estadios del desarrollo moral: En el 1er estadio preconvencional se observa 
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la justicia de manera muy primitiva; en el 2do estadio, el convencional, las normas se respetan en 

el grupo; en el 3er estadio comienzan a pensar de manera abstracta; en el 4to estadio respetan la 

ley y el orden en la sociedad; el 5to estadio está relacionado con el contrato con la sociedad; y en 

el 6to estadio tenemos que el pensamiento moral está fundamentado en los principios de la 

universalidad donde el sujeto razona, debemos crear diálogos para resolver problemas, dilemas 

morales, mejora su autonomía y toma las mejores decisiones en el razonamiento moral y 

promoviendo la empatía al ponerse en el lugar del otro (Ascencio, 2019). 

2.2.2.3. Evolución histórica de los valores 

Sócrates uno de los primeros pensadores refirió que el valor moral era influenciado por la 

cultura, la historia y la política; él defendió los valores éticos junto a Platón y diferenciaron los 

valores relacionados con el bien de los valores tanto estéticos como éticos; por otro lado, en la 

época moderna, Immanuel Kant comentó: “la sensatez se convierte en un verdadero pueblo para 

los valores éticos”, donde la existencia esta alrededor de la conciencia moral del ser humano; en 

la época contemporánea se tiene que influye la industria, lo tecnológico, los adelantos 

informáticos y las guerras mundiales; en el siglo XX la palabra valor se separa del bien y del ser, 

cambió del término valer a el de valor, tenemos que el valor no solo es lo que se prefiere sino lo 

que se desea, el valor se vincula más profundamente con el hombre, todo el contexto actual 

social, económico, cultural e histórico influyen en el surgimiento del valor, se presenta que los 

valores no son sustantivos sino adjetivos, de igual manera los valores de un pueblo no son igual 

al valor de cada miembro del grupo; el valor no existe sino se vincula con la persona y su 

comunidad (Martínez y Valdés, 2023). 
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2.2.2.4. Características de los valores 

 López (2003) expuso que la humanidad ha tomado criterios o características con los que 

categoriza los valores, siendo estos los siguientes: 

 Durabilidad: En el transcurso de la vida, existen valores que permanecen un tiempo 

mayor que otros.  

Flexibilidad: Son cambiantes y se ajustan a las experiencias y las necesidades de los 

individuos. 

Satisfacción: Las personas que practican los valores se sienten satisfechos. 

Polaridad: Todo valor presenta su contravalor, es decir su sentido opuesto.  

Jerarquía: Existen los de orden superior como la dignidad, libertad y otros inferiores que 

están relacionados con las necesidades básicas o vitales. 

Trascendencia: Brindan significado a la sociedad y vida humana; es decir, trascienden el 

plano concreto. 

 Aplicabilidad: Los valores son aplicables en distintas situaciones de la vida; conllevan a 

realizar acciones que evidencian los principios valorativos de la persona.  

2.2.2.5. Tipos de valores 

Valores terminales: Son universales y suelen consolidarse en la etapa adulta del 

individuo, entre ellas se encuentran:  la amistad, la autoestima, la igualdad, el amor, la libertad 

para decidir, la tranquilidad, la armonía (Castro et al., 2017). 

Valores instrumentales: Consiste en la manera de comportarse en una situación para 

lograr obtener la meta propuesta de manera inteligente, motivadora, demuestran que saben 

comportarse; por ejemplo, la amistad, la justicia, la dignidad humana, etc. (Castro et al., 2017). 
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Valores individuales: Dentro de este grupo se consideran aquellos valores que aluden a la 

persona en su singularidad, intimidad, independencia, autonomía, libertad, responsabilidad, 

honestidad, etc. (Valbuena, 2006). 

Valores colectivos: Forman parte de una sociedad, mantiene un equilibrio el respeto entre 

las personas, que todo sea igual la justicia, que sean libres, la libertad entre las personas, ser 

tolerantes (Valbuena, 2006). 

2.2.2.6. Instrumento sobre la formación de valores 

Para la variable formación en valores se utilizó el Cuestionario sobre la formación en 

valores en estudiantes de Soto (2021) que consta de 47 ítems organizado en tres dimensiones: 

Conocimiento sobre los valores (15 ítems); como les están transmitiendo sus profesores los 

valores (12 ítems); herramientas, estrategias y recursos eficaces en la transmisión de valores (20 

ítems) con la siguiente escala: Totalmente en desacuerdo  (1), Algo de acuerdo  (2), 

Medianamente de acuerdo (3), Bastante de acuerdo (4), Muy de acuerdo (5), Totalmente de 

acuerdo (6). 

2.2.2.7. Dimensiones sobre la formación de valores  

Soto et al. (2021) señala que la variable formación en valores presenta las siguientes 

dimensiones: 

Conocimiento sobre los valores: Esta dimensión hace referencia a todos los saberes que 

tiene el estudiante acerca de los valores, tales como conceptos, diferencia con actitudes, tipos de 

valor, el valor en educación,  clasificación, la importancia para su vida, entre otros (Soto et al., 

2021). 
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Por otro lado, es necesario que el estudiante en su formación conceptualice la 

comprensión de cada valor que desee compartir “ identificando y asociando el comportamiento 

con cada valor definido;  desarrollar planes y programas específicos que los relacionen con la 

agencia de trabajo, la formación,  ejercicios profesionales y los programas educativos” (Vidal y 

Araña; 2014, p. 407) 

Como les están transmitiendo sus docentes los valores: Para Soto et al. (2021) esta 

dimensión recoge las apreciaciones de los estudiantes con respecto a la manera en que sus 

docentes durante su instrucción les trasmitieron  los valores como parte de un esquema 

educativo, observando y reconociendo también en ellos su comportamiento como personas 

íntegras en valores; por otro, lado valoran la importancia que brinda el sistema universitario a la 

formación en valores haciéndola parte de su currícula. 

La formación en valores en las áreas universitarias es deber de los profesores y se debe 

llevar a cabo en todas las acciones  conjuntas de competencias básicas que se desarrollan en las 

aulas, pero primeramente en el desarrollo de la enseñanza en conexión con su  desarrollo 

académico; por lo tanto, la forma de la estimulación en las aulas es el  punto primordial de 

formación en los valores de los universitarios; en ese sentido, la investigación muestra que la 

motivación profesional basada en intereses profesionales estables puede servir como un factor 

principal en el desarrollo de la personalidad de los estudiantes universitarios, especialmente en el 

desarrollo de valores morales y culturales relacionados con los logros profesionales (Molina et 

al., 2008). 

Por otro lado, la integración sistemática de los valores conduce a la educación; para ello, 

se deben incluir docentes con valores intrínsecos en el desarrollo de la vida y transmitirlos en sus 

actividades; asimismo, las instituciones educativas deben ser responsables de la integración de 
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valores en sus estrategias educativas si quieren desarrollar una orientación profesional hacia 

acciones claramente dignas como el bien común; en ese sentido, “si quieren tener más influencia 

en el ámbito social en la institución, el progreso moral debe ir acompañado del progreso social 

que es característico de más libertad y más responsabilidad” (Ruiz, 2017, p. 354) 

Conocimiento sobre herramientas, estrategias y recursos eficaces en la transmisión 

de valores: En este apartado Soto et al. (2021) proponen la necesidad de que los estudiantes 

egresen de las aulas universitarias conociendo y aplicando herramientas y estrategias que como 

profesionales les permitan trasmitir valores en el área donde se desenvolverán laboralmente. 

Por ello, es necesario que durante la formación profesional se creen cursos en base al plan 

de estudios donde se contemple la formación de valores de manera transversal, y ello 

proporcione recursos o estrategias que ayuden a los estudiantes a ser un trasmisor eficaz de 

valores (Vidal y Araña, 2014).  

Dentro de las estrategias a mencionar está el conocer las condiciones en que se encuentra 

el alumnado, los valores que conoce, que actitudes tiene que aprender y que es lo que quiere para 

su futuro; se debe de conocer en donde se desenvuelve el alumno como son los valores en su 

hogar, universidad y en su sociedad para saber cómo actuar; darles a conocer los modelos en 

valores que deberán seguir (Gonzáles y Cardentey, 2016). Asimismo, se debe conocer la misión 

y la visión que tiene la institución; los conceptos de los valores; determinar formas de actuar de 

acuerdo al valor que están tratando; elaborar planes y programas que se van a utilizar para el 

desarrollo y alcance de objetivos sobre los valores propuestos; integrar los valores al objetivo 

que tiene la institución de manera interna y externa para su sociedad (Vidal y Pérez, 2016). 
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2.3. Formulación de Hipótesis 

2.3.1. Hipótesis general 

Existe relación entre metodologías activas y formación de valores en estudiantes de 

maestría de una universidad privada de Lima Metropolitana, 2023. 

2.3.2. Hipótesis específicas 

Existe relación entre metodologías activas y conocimiento sobre los valores en 

estudiantes de maestría de una universidad privada de Lima Metropolitana, 2023. 

Existe relación entre metodologías activas y transmisión de valores de los docentes a los 

estudiantes de maestría de una universidad privada de Lima Metropolitana, 2023. 

Existe relación entre metodologías activas y conocimiento sobre herramientas, estrategias 

y recursos eficaces en la transmisión de valores en estudiantes de maestría de una universidad 

privada de Lima Metropolitana, 2023. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 3.1. Método de la investigación 

 Se utilizó el método hipotético deductivo, según Puebla, (2015), en este método se 

crearon hipótesis para probarlas y hacer deducciones; este método es muy utilizado para entender 

el manejo de los sistemas de forma natural (Farji, 2007). 

3.2. Enfoque de investigación 

El enfoque que se utilizó fue cuantitativo, según Vega et al. (2014), este enfoque utiliza la 

recolección y procesamiento de los datos para que se pueda responder las preguntas de 

investigación donde se utilizan los números, la estadística, el conteo numérico para establecer el 

comportamiento de la población. En este enfoque se realiza las mediciones de las variables para 

poder calcular el tamaño del problema (Sánchez, 2019). 

3.3. Tipo de investigación 

 La investigación fue de tipo aplicada. Para Lozada (2014) este tipo de investigación busca 

la generación de conocimiento con aplicación en la sociedad; asimismo, utiliza el conocimiento 

que deriva de la investigación básica. 
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3.4. Diseño de la investigación 

El diseño que se utilizó en la investigación fue no experimental, porque no se realizó la 

manipulación de las variables; se realizó la observación de fenómenos tal y como pasa en su 

realidad, luego de eso se analizó la información (Betancur et al., 2018). Por otro lado, este tipo 

de diseño conocido también como de observación en los casos y en los controles, también los 

encontramos en los cohortes y trabajos transversales, el que investiga toma la oportunidad de 

ingresar en el fenómeno, así como se presenta, sin poder inspeccionar las variables que lo 

cambian, atenúan o recalcan, sean estas notorias o no notorias (Vélez et al.,2013).  

Nivel 

 El nivel de la investigación es correlacional, ya que permitió describir las relaciones entre 

dos variables en un momento determinado y estableció como éstas se relacionan utilizando 

estadísticos de correlación (Mejía, 2017). Por otra parte, Gómez (2020) señala que es la relación 

o el nivel de agrupación que hay entre dos o más conceptos, o variables que se encuentran en un 

modelo o entorno en particular. 

Corte 

El corte de la investigación fue transversal porque se realizó la observación de las 

variables en un momento específico, el investigador no realizó intervención, solo realizó una 

medición de las variables en un solo momento (Rodríguez, 2018). Asimismo, el elemento clave 

que define a un estudio transversal es la medición de las variables a través del instrumento en un 

solo momento específico y determinado de tiempo (Cvetkovic, 2021). 



31 
 

3.5. Población, muestra y muestreo 

3.5.1. Población 

La población de estudio es un grupo de casos, definido, limitado y que se puede acceder, 

que es el que precede a la elección de la muestra que va a cumplir con una cadena de criterios ya 

preestablecidos (Arias, 2016). Por otro lado, también es un grupo de personas que tienen 

aspectos comunes y que están en un lugar determinado, la población puede estar establecidas por 

animales, personas, muestras de un laboratorio, registros de nacimientos, etc. (López, 2003).  

En el presente estudio la población estuvo conformada por 230 estudiantes de la Maestría 

en Docencia Universitaria de una universidad privada de Lima Metropolitana. 

  3.5.2. Muestra 

Se entiende como un subconjunto de la población y se encuentra formada por unidades 

de estudio; presenta dos características que debe cumplir: ser representativa y adecuada 

(Ventura, 2017).  

En el presente estudio la muestra estuvo conformada por 169 estudiantes de la Maestría 

en Docencia Universitaria de una universidad privada de Lima Metropolitana. 

  3.5.3. Muestreo 

El término muestreo se refiere al proceso de selección de una parte o subconjunto de la 

población para que represente al conjunto (Robledo, 2004).  

En la presente investigación el muestreo que se utilizó fue el no probabilístico por 

conveniencia. Asimismo, se consideraron los siguientes criterios de inclusión y exclusión: 

Criterios de inclusión 

- Estudiantes de maestría matriculados en una universidad privada de Lima. 

- Estudiantes de maestría con mención en Docencia Universitaria. 

- Estudiantes de ambos sexos. 
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- Estudiantes que firmaron el consentimiento informado. 

Criterios de exclusión  

- Estudiantes de maestría que reservaron su matrícula en una universidad privada de Lima. 

- Estudiantes de maestría con mención diferente a Docencia Universitaria. 

- Estudiantes que no aceptaron firmar el consentimiento informado
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3.6. Variables y operacionalización  

Tabla 1 

Variables y operacionalización de metodologías activas y formación de valores 

Variable Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores Escala de 
medición 

Escala 
valorativa 

(Niveles o 

rangos) 

 

 

Metodologías 

activas 

(MA) 

Son técnicas y 

estrategias utilizadas 

por los docentes para 
convertir el proceso 

de aprendizaje en 
actividades donde se 

alienta a los 

estudiantes a 
participar 

activamente y liderar 

un aprendizaje 
significativo (Cano, 

2019). 

Es la valoración de 

las metodologías 

activas  medidas 
tomando en cuenta 

las dimensiones de 
renovación 

metodológica, 

espacios y recursos, 
mejoras en la 

docencia, lección 

magistral-
metodologías 

activas del 
cuestionario de 

León y Crisol 

(2011). 

Renovación 

metodológica 

 

 

Espacios y 

recursos 
 

 

 

Mejoras en la 
docencia. 

 

 

 
 

 

 

Lección 
Magistral-

Metodologías 
activas 

 

 Programas nuevos 

 Capacitación 

 Conocimiento de 
MA 

 

 Infraestructura 

 Cantidad de 
estudiantes 

 Uso de recursos 

 

 Adaptación de MA 

a la clase 

 Uso de MA 
pertinentes 

 Docente capacitado 

en MA 
 

 Reflexión critica 

 Manejo de clase 

magistral 

 Uso MA en clase 

magistral 

Ordinal 

 

1=Totalmente 

en desacuerdo  

2=En 

desacuerdo 

3=De acuerdo 

4=Totalmente 

de acuerdo 

 

 

Bajo: 

43-86 

 

Regular: 

87-129 

 

Alto: 

130-172 
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Formación de 

valores 

Mamani (2015) 

señala que “la 
formación de valores 

es un proceso 
sistémico, 

pluridimensional, 

intencional e 
integrado que 

garantiza la 

formación y el 
desarrollo de la 

personalidad 
consciente; se 

concreta a través de 

un proyecto educativo 
(p.22)”. 

Es la valoración de 

la formación de 
valores tomando en 

cuenta las 
dimensiones de 

conocimiento sobre 

los valores, como 
les están 

transmitiendo sus 

docentes los 
valores, 

conocimiento sobre 
herramientas, 

estrategias y 

recursos eficaces en 
la transmisión de 

valores; del 

cuestionario de 
Soto et al. (2021).  

Conocimiento 

sobre los 
valores 

 

 
 

Como les 

están 
transmitiendo 

sus docentes 

los valores 
 

Conocimiento 

sobre 
herramientas, 

estrategias y 

recursos 
eficaces en la 

transmisión de 

valores 

 Concepto de valor 

 Clasificación 

 Beneficios 

 Diferencias con 

otros conceptos. 

 

 Docente trasmite 

valores durante su 
sesión 

 Comportamiento 

del docente  

 Currícula orientada 
en la formación de 

valores 

 Conoce sobre como 
trasmitir valores 

 Uso de recursos o 
herramientas para 

trasmitir valores 

 

Ordinal 

 

 

Totalmente en 

desacuerdo (1)   

Algo de 

acuerdo (2) 

Medianamente 

de acuerdo (3) 

Bastante de 

acuerdo (4) 

Muy de 

acuerdo (5),  

Totalmente de 

acuerdo (6) 

 

 

 

Bajo: 

47-125 

Moderado: 

126-204 

Alto: 

205-282 

Nota: La tabla muestra la definición operacional de las variables metodologías activas y formación de valores. 
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3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.7.1. Técnica 

En la investigación se utilizó la técnica de la encuesta que fue definida por Casas et al. 

(2002) como un método que examina una colección de información de una muestra que se quiere 

investigar, explicar, describir, pronosticar y exponer una colección de cualidades que tiene. 

3.7.2. Descripción de instrumentos 

Tabla 2 

Ficha técnica del instrumento de la variable Metodologías activas 

Datos del instrumento Cuestionario para valorar la opinión y la percepción de los 

estudiantes sobre el uso de las metodologías activas en la 

universidad 

Autor y año León y Crisol (2011) 

Administración Individual 

Tiempo de aplicación 15 minutos 

Sujetos de aplicación Estudiantes de maestría de una universidad privada de Lima. 

Objetivo Valorar la opinión y la percepción de los estudiantes sobre el 

uso de las metodologías activas en la universidad 

Dimensiones que evalúa Está conformado por 4 dimensiones: Renovación metodológica 

(12 ítems), Espacios y recursos (5 ítems), Mejoras en la 

docencia (12 ítems), Lección Magistral-Metodologías activas 

(14 ítems) 

Puntuación y escala valorativa 1=Totalmente en desacuerdo; 2=En desacuerdo: 3=De acuerdo 

4=Totalmente de acuerdo 

 

Nota. Ficha técnica del cuestionario para valorar la opinión y la percepción de los estudiantes sobre  

el uso de las metodologías activas en la universidad. Adaptado de León y Crisol (2011). 
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Tabla 3 

Ficha técnica del instrumento de la variable Formación de valores 

Datos del instrumento Cuestionario sobre la formación en valores del alumnado 

Autor y año Soto et al. (2021) 

Administración Individual 

Tiempo de aplicación 15 minutos 

Sujetos de aplicación Estudiantes de maestría de una universidad privada de Lima. 

Objetivo Valorar el conocimiento del alumnado sobre la formación en 

valores recibida 

Dimensiones que evalúa Conformado por 3 dimensiones: Conocimiento sobre los 
valores (15 ítems), Como les están transmitiendo sus 

profesores los valores (12 ítems), Herramientas, estrategias y 

recursos eficaces en la transmisión de valores (20 ítems) 
 

Puntuación y escala valorativa Totalmente en desacuerdo (1), Algo de acuerdo (2), 

Medianamente de acuerdo (3), Bastante de acuerdo (4), Muy 
de acuerdo (5), Totalmente de acuerdo (6). 

 

Nota. Ficha técnica del cuestionario sobre la formación en valores del alumnado. Adaptado de Soto et al. 

(2021). 

 

3.7.3. Validación 

En el presente estudio, para la validación de los instrumentos se utilizó la validez de 

contenido el mismo que se efectuó a través del juicio de 5 expertos. La validez de contenido por 

juicio de expertos se le conoce como un criterio informado de personas con recorrido en el tema, 

que son considerados por otros como expertos calificados y que pueden brindar información, 

certeza, juicios y apreciación (Galicia, 2017).  

Tabla 4 

Resultados del juicio de los expertos 

Nombre de los expertos Suficiencia Aplicabilidad 

Mg. José Luis Solís Toscano. Sí Sí 

Mg. Augusto César Mescua Figueroa Si Si 
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Dra. Delsi Mariela Huaita Acha  Sí Sí 

Mg. Raúl Eduardo Rodríguez Salazar Sí Sí 

Dr. Carlos Álamo Solís  Sí Sí 
   

 

3.7.4. Confiabilidad 

La confiabilidad o fiabilidad se refiere a la solidez o firmeza de una medida (Quero, 

2010). La confiabilidad de un instrumento nos dice de la estabilidad de los datos obtenidos y la 

supresión de riesgos de variación entre los distintos casos y momentos de aplicación (Mata, 

2020).  

En el presente estudio se realizó la confiabilidad aplicando una prueba piloto a 25 

estudiantes ajenos a la muestra, pero con similares características, posteriormente se aplicó el 

estadístico Alfa de Cronbach ya que las respuestas de los cuestionarios fueron de tipo 

politómicas, el resultado evidenció una alta confiabilidad en los cuestionarios tal como se 

muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 5 

Confiabilidad de los instrumentos  

Instrumento Alfa de Cronbach Magnitud 

Metodologías activas 0.938 Alta confiabilidad 

Formación de valores 0.981 Alta confiabilidad 

 

3.8. Procesamiento y análisis de datos 

Se contó con la autorización de la institución educativa para la aplicación de los 

instrumentos de manera virtual, luego se procedió al recojo de los datos para su procesamiento 

con el Software Estadístico Statistical Analysis System (SPSS). Este proceso inició con realizar 
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la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, por contar con una cantidad mayor a 50 

estudiantes en la muestra, la cual reportó que los datos no tienen distribución normal, 

decidiéndose en el empleo del estadístico rho de Spearman. 

3.9. Aspectos éticos 

El estudio contó con la aprobación del proyecto por parte del comité de ética de la 

Universidad Norbert Wiener (UNW), para el recojo de datos se solicitó a las respectivas 

autoridades de la universidad, en donde se ejecutó el estudio, el permiso para la aplicación de los 

instrumentos; asimismo, se brindó el consentimiento informado a los estudiantes participantes en 

la muestra, teniendo en todo momento una conducta ética y acatando con lo que se señala en el 

Reglamento de código de ética para la investigación de la UNW, se utilizó las normas APA 7ma. 

Edición en la redacción de las citas y referencias respetando las autorías consultadas y se empleó 

el Software Turnitin. 
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CAPÍTULO IV: PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. Resultados  

4.1.1. Análisis descriptivo de resultados  

4.1.1.1. Escala valorativa de variables y dimensiones 

 Al procesar los datos recolectados, se encontró que en la variable Metodologías activas, 

el puntaje mínimo fue 43 puntos y el máximo 172; del mismo modo en sus dimensiones los 

valores de los puntajes se encontraron entre 5 y 56 puntos; los datos también serán valorados 

considerando los tres niveles propuestos en tabla 6. 

Tabla 6 

Escala valorativa variable Metodologías activas 

Variable y dimensiones 
  Puntajes Niveles 

N Min Max Bajo Regular Alto 

Var. Metodologías activas 169 43 172 43-86 87-129 130-172 

Renovación metodológica 169 12 48 12-24 25-36 37-48 

Espacios y recursos 169 5 20 5-10 11-15 16-20 

Mejora en la docencia 169 12 48 12-24 23-36 37-48 

Lección Magistral-

Metodologías activas 
169 14 56 14-28 29-42 43-56 
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 Con respecto a la variable Formación de valores, según el análisis de la data, el puntaje 

mínimo fue 47 y el máximo de 235 puntos y en dimensiones los puntajes oscilaron entre 12 y 

100 puntos; la tabla 6 también expone los tres niveles considerados para la referida variable. 

Tabla 7 

Escala valorativa variable Formación de valores 

Variable y dimensiones 

  Puntajes Niveles 

N Min Max Bajo Moderado Alto 
 

Var. Formación de valores 169 47 235 47-125 126-204 205-282  

Conocimiento sobre los valores 169 15 75 15-40 41-65 66-90  

Trasmisión de valores por lo 
docentes 

169 12 60 12-32 33-52 53-72  

Conocimiento sobre 
herramientas, estrategias y 

recursos eficaces  

169 20 100 20-53 54-87 88-120  

 

 

4.1.1.2. Análisis descriptivo variable Metodologías activas 

El análisis descriptivo de la variable Metodologías activas, según la tabla 8 reporta que 

del total de maestrandos 16 de ellos que equivale al 9.5% consideran que hay un bajo uso de 

metodologías activas; 39 estudiantes que corresponde a 23.1% indican que es regular el uso y 

114 maestrandos que es igual a 67.4% refieren que existe un alto uso de metodologías activas.  

Tabla 8 

Frecuencia de niveles de Metodologías activas 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Niveles 

Bajo 16 9.5 9.5 

Regular 39 23.1 32.5 
Alto 114 67.4 100.0 

  Total 169 100.0   
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Figura 1 

Distribución porcentual de los niveles de Metodologías activas 

 

 En relación a las dimensiones de Metodologías activas, se encontró como lo plasma la 

figura 2 y tabla 9 que del total de maestristas concerniente a la dimensión Renovación 

metodológica el 9.5% (16) considera que es baja, 24.9% (42) indica que es regular y el 65.6% 

(111) refiere que la renovación es alta. 

Sobre la dimensión Espacios y recursos, 9.5% (16) sostienen que el uso es bajo; 33.1% 

(56) es regular y 57.4% (97) que el uso de espacios y recursos es alto. 

 En la dimensión Mejora en la docencia el 9.5% (16) indican que esta es baja; 21.3% (36) 

que es regular y el 69.2% (117) refiere que la mejora es alta. 

Finalmente, en la dimensión Lección magistral-Metodologías activas, el 8.9% (15) 

indican que es baja; 29% (49) considera que es regular y el 62.1% (105) indican que es alto  
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Tabla 9 

Frecuencia de niveles dimensiones de Metodologías activas 

  Bajo Regular Alto Total 

Dimensiones n % N % n % N % 

Renovación metodológica 16 9.5 42 24.9 111 65.6 169 100.0 

Espacios y recursos 16 9.5 56 33.1 97 57.4 169 100.0 

Mejora en la docencia 16 9.5 36 21.3 117 69.2 169 100.0 

Lección Magistral-

Metodologías activas 
15 8.9 49 29.0 105 62.1 169 100.0 

  

Figura 2 

Distribución porcentual de los niveles  dimensiones Metodologías activas 

 

4.1.1.3. Análisis descriptivo variable Formación de valores 

Con respecto al análisis de la variable Formación de valores, la tabla 10 y figura 3, 

reportan los hallazgos, como se observa del total de maestristas, 18 de ellos que equivale al 

10.7% perciben que es baja la formación en valores; por otro lado, el 43.8% que es igual a 74 

maestristas consideran que es regular y 45.6% que equivale a 77 maestristas refieren que es alta 

la formación en valores que reciben. 
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Tabla 10 

Frecuencias de niveles variable Formación de valores 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Niveles 
Bajo 18 10.7 10.7 
Regular 74 43.8 54.4 

Alto 77 45.6 100.0 
  Total 169 100.0   

 

Figura 3 

Distribución porcentual de niveles variable Formación de valores 

 

También se analizaron las dimensiones de Formación de valores  de manera descriptiva, 

la tabla 11 y figura 4 presentan los hallazgos; en este sentido en la dimensión Conocimientos 

sobre los valores  10.7 % que corresponde  18 maestristas indican que es bajo, 40.2% (68) que su 

conocimiento es regular y 49.1% (83) que es alto; en la dimensión Trasmisión de valores por los 

docentes,   10.7% (18) indican que es baja la trasmisión ; 48.5% (82) es regular y el 40.8% (69) 

que es alto; y  en la dimensión Conocimiento sobre herramientas, estrategias y recursos eficaces, 

11.2 % (19) refieren que es bajo; 47.3% (80) regular y 41.5% (70) que su  conocimiento en este 

aspecto es alto. 
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Tabla 11 

Frecuencia de niveles dimensiones de Formación de valores 

  Bajo Regular Alto Total 

Dimensiones n % n % n % n % 

Conocimiento sobre los valores 18 10.7 68 40.2 83 49.1 169 100.0 

Trasmisión de valores por los 

docentes 
18 10.7 82 48.5 69 40.8 169 100.0 

Conocimiento sobre 

herramientas, estrategias y 

recursos eficaces  

19 11.2 80 47.3 70 41.5 169 100.0 

 

Figura 4 

Distribución porcentual de niveles dimensiones Formación de valores 

 

4.1.2. Prueba de hipótesis  

4.1.2.1. Análisis de normalidad Kolmogorov-Smirnov 

 Para determinar la normalidad de la distribución de datos, en el estudio esta se efectuó 

bajo la prueba de Kolmogorov-Smirnov, puesto que la muestra fue superior a 50 participantes; 
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en la referida prueba como lo reporta la tabla 12 se obtuvo Sig menores al margen de error 

(p<0.05) debido a ello quedo determinado que la data recolectada no presenta distribución 

normal y en función a ello se utilizó el coeficiente de correlación no paramétrico Rho de 

Spearman para contrastar todas las hipótesis del estudio. 

Tabla 12 

Prueba de normalidad  

Variables y dimensiones 
Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico Gl Sig. 

Renovación metodológica 0.182 169 0.000 

Espacios y recursos 0.166 169 0.000 

Mejoras en la docencia 0.219 169 0.000 

Lección Magistral-Metodologías activas 0.195 169 0.000 

Var. Metodologías activas 0.155 169 0.000 

Conocimiento sobre los valores. 0.263 169 0.000 

Trasmisión de valores por lo docentes 0.271 169 0.000 

Conocimiento sobre herramientas, estrategias y 

recursos eficaces en la transmisión de valores. 

0.266 169 0.000 

Var. Formación de valores 0.256 169 0.000 

 

Como bien lo sostiene Siti et al. (2023) “El coeficiente de correlación rho de Spearman se 

utiliza ampliamente para medir la fuerza y el grado de asociación entre dos variables” (p. 693); 

su interpretación se basa en cuanto más cercano el coeficiente se encuentre a 1 o -1 mayor será la 

fuerza de relación en los fenómenos analizados, con la finalidad de interpretar los resultados en 

el estudio se tomó la tabla siguiente de rangos de Spearman. 

 

 

Tabla 13 

Interpretación del coeficiente Rho de Spearman 
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Rangos  Interpretación 

- 0,81 a - 1,00  Correlación negativa perfecta 

- 0,51 a - 0,80 Correlación negativa considerable 

- 0,21 a - 0,50 Correlación negativa moderada  

- 0,01 a - 0,20 Correlación negativa débil  

0,00 Sin correlación  

  0,01 a 0,20 Correlación positiva débil  

  0,21 a 0,50 Correlación positiva moderada  

  0,51 a 0,80 Correlación positiva considerable 

  0,81 a 1,00 Correlación positiva perfecta 

Nota. Tomado de Roy et al.  (2019) 

4.1.2.2. Prueba de hipótesis general 

Ho: No existe relación entre metodologías activas y formación de valores en estudiantes 

de maestría de una universidad privada de Lima Metropolitana, 2023. 

 Ha: Existe relación entre metodologías activas y formación de valores en estudiantes de 

maestría de una universidad privada de Lima Metropolitana, 2023. 

Tabla 14 

Prueba de hipótesis general 

  

Metodologías 

activas 

Formación en 

valores 

Rho de 
Spearman 

Metodologías 

activas 

Coeficiente de correlación 1.000 ,339** 

Sig. (bilateral) 
 

0.002 

N 169 169 

Formación en 

valores  

Coeficiente de correlación ,339** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.002 
 

N 169 169 

Como lo presenta la tabla 14 en cuanto a la prueba de hipótesis general, se halló un 

p<0.05 lo que evidencia la existencia de relación significativa entre metodologías activas y 

formación de valores en estudiantes de maestría de una universidad privada de Lima 
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Metropolitana, 2023; por tanto, se rechaza la hipótesis nula y aceptada la alterna; asimismo, se 

afirma que la correlación es positiva de moderada intensidad puesto que la rho=0.339. 

4.1.2.3. Prueba de hipótesis específicas  

Prueba de hipótesis específica 1 

Ho: No existe relación entre metodologías activas y el conocimiento sobre los valores en 

estudiantes de maestría de una universidad privada de Lima Metropolitana, 2023. 

H1: Existe relación entre metodologías activas y el conocimiento sobre los valores en 

estudiantes de maestría de una universidad privada de Lima Metropolitana, 2023. 

Tabla 15 

Prueba de hipótesis específica 1 

  

Metodologías 

activas 

Conocimiento 

sobre valores 

Rho de 

Spearman 

Metodologías 

activas 

Coeficiente de correlación 1.000 ,270** 

Sig. (bilateral) 
 

0.027 

N 169 169 

Conocimiento 

sobre valores  

Coeficiente de correlación ,270** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.027 
 

N 169 169 

 

 La tabla 15 presenta los resultados de la prueba de hipótesis específica 1, en donde se 

halló p=0.027 < 0.05, en consecuencia se decidió rechazar la hipótesis nula y aceptar la alterna; 

es decir, existe relación entre metodologías activas y el conocimiento sobre los valores en 

estudiantes de maestría de una universidad privada de Lima Metropolitana, 2023;  por otro lado, 

el rho=0.270 evidenció que dicha relación es positiva de intensidad moderada.  

Prueba de hipótesis específica 2 
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Ho: No existe relación entre metodologías activas y como están trasmitiendo sus docentes 

los valores en estudiantes de maestría de una universidad privada de Lima Metropolitana, 2023. 

H2: Existe relación entre metodologías activas y como están trasmitiendo sus docentes los 

valores en estudiantes de maestría de una universidad privada de Lima Metropolitana, 2023. 

Tabla 16 

Prueba de hipótesis específica 2 

  

Metodologías 

activas 

Como están 

trasmitiendo 

sus docentes 

los valores  

Rho de 

Spearman 

Metodologías 

activas 

Coeficiente de correlación 1.000 ,336** 

Sig. (bilateral) 
 

0.002 

N 169 169 

Como están 

trasmitiendo 

sus docentes 

los valores  

Coeficiente de correlación ,336** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.002 
 

N 169 169 

 

 De acuerdo con lo presentando en tabla 16 sobre la prueba de hipótesis específica 2, se 

obtuvo un p= 0.002< 0.05, en función a este hallazgo se decide rechazar la hipótesis nula y aceptar 

la alterna, precisando que existe relación entre metodologías activas y como están trasmitiendo sus 

docentes los valores en estudiantes de maestría de una universidad privada de Lima Metropolitana, 

2023; del mismo modo quedó evidenciado que la relación es positiva y de moderada intensidad 

dado que se obtuvo una rho= 0.336. 

Prueba de hipótesis específica 3 
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Ho: No existe relación entre metodologías activas y conocimiento sobre herramientas, 

estrategias y recursos eficaces en la trasmisión de valores en estudiantes de maestría de una 

universidad privada de Lima Metropolitana, 2023. 

H3: Existe relación entre metodologías activas y conocimiento sobre herramientas, 

estrategias y recursos eficaces en la trasmisión de valores en estudiantes de maestría de una 

universidad privada de Lima Metropolitana, 2023. 

Tabla 17 

Prueba de hipótesis específica 3 

  

Metodologías 

activas 

Conocimiento sobre 

herramientas, 

estrategias y recursos 

eficaces  

Rho de 
Spearman 

Metodologías 

activas 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 ,341** 

Sig. (bilateral) 
 

0.001 

N 169 169 

Conocimiento 
sobre 

herramientas, 
estrategias y 

recursos 
eficaces  

Coeficiente de 

correlación 

,341** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.001 
 

N 169 169 

 

 En cuanto a la prueba de  hipótesis específica 3, reportado en tabla 17 se encontró un  

p=0.001 < 0.05; bajo este índice se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna; es decir, que 

existe  relación entre metodologías activas y conocimiento sobre herramientas, estrategias y 

recursos eficaces en la trasmisión de valores en  estudiantes de maestría de una universidad 

privada de Lima Metropolitana, 2023; por otro lado, de acuerdo al rho= 0.341 queda establecido 

que la relación es positiva y de moderada intensidad. 
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  4.1.3. Discusión de resultados 

Tomando la hipótesis general planteada: Sí existe relación entre metodologías activas y 

formación de valores en estudiantes de maestría de una universidad privada de Lima 

Metropolitana, 2023; en cuanto a la prueba se halló un p<0.05, por tanto se rechaza la hipótesis 

nula y aceptada la alterna; asimismo, se afirma que la correlación es positiva de moderada 

intensidad  puesto que el rho=0.339; concordando con el estudio de Manrique (2021) quien 

determinó que las metodologías activas utilizadas en todas sus dimensiones, contribuye en el 

logro de competencias; asimismo, se obtuvo Chi Cuadrado de 50,760 y el P valor de 0,00 frente 

a la significancia de α que es igual a 0,05, hallando que las  metodologías activas influyen en un 

55.6% para alcanzar las competencias; en este sentido,  también concuerda con Delgado et al. 

(2022) quienes encontraron que el  62 % de los alumnos considera importante las metodologías 

activas para  lograr aprendizajes; también concuerda con Espinoza y Guevara (2021), quienes 

hallaron que para el 47.4% de  estudiantes las metodologías activas son de gran utilidad  para 

adquirir conocimientos de un tema; resulta oportuno considerar el alcance teórico de Gatica-

Saavedra y Rubí-Gonzáles (2021), quienes sostienen que la lección magistral son actividades que 

interactúa de forma simultánea con el discurso, se puede dar de manera combinada y los 

resultados son muy buenos, mejora el proceso de enseñanza y aprendizaje, el rol que tiene es de 

formar pero también brinda confianza y motiva al alumno en referencia a las actividades que va a 

cumplir o que cumple en el desempeño de su profesión; asimismo, según Saavedra y Gonzáles 

(2021) el desarrollo de los temas deben ser útiles, y con ello motivadores, entretenidos, correctos 

y su duración y fuerza deben ser proporcional a fijar el pensamiento y debe estar conectada con 

diferentes recursos de   aprendizaje; por ello, se recomienda considerar siempre la clase magistral 

como un punto de partida, como un método inicial en el planteamiento de la intencionalidad 

pedagógica, ya que incluye una base teórica conceptual que orienta el proceso práctico. 
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De acuerdo con los resultados de la primera hipótesis específica se encontró que existe  

relación entre metodologías activas y el conocimiento sobre los  valores en estudiantes de 

maestría de una universidad privada de Lima Metropolitana, 2023;  por otro lado, el rho=0.270 

evidenció que dicha relación es positiva de intensidad moderada en donde se halló p=0.027 < 

0.05,  en consecuencia se decidió rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, este 

resultado es oportuno compararlo con el hallazgo de Burneo (2022), quien encontró que las  

metodologías activas y el aprendizaje se relacionan entre sí (p<0.05 y r=0.743), precisando el 

autor que al usar de modo eficiente las metodologías activas estas promueven que se afiancen los 

aprendizajes y por tanto, el logro de competencias en universitarios; asimismo coincide con  el 

resultado de Palomeque y Hernández  (2021), en México, quienes refieren  que  el 55 % de 

estudiantes poner  en práctica los valores que aprenden, hallando un p<0.05 que indicaba que los 

estudiantes consideran que la formación en valores que reciben si se relaciona con su quehacer 

en la vida; en este sentido, Miguel y Páez (2006) en la teoría cognitiva señalan  que el alumno 

adquiere una determinada información que la procesa ordenadamente de manera que esta nueva 

información la utiliza para conectarla con el conocimiento que ya tenía de una manera muy 

significativa, esta teoría nos muestra que el conocimiento es una respuesta que se tiene ante un 

estímulo que proviene del medio ambiente, pero también nos dice que interviene el sistema de 

procesamiento de la información que se adquiere del alumno con la memoria a largo plazo, 

guarda información ilimitada, por lo tanto ha sido aprendida esa información; se espera que los 

estudiantes adquieran autonomía, independencia y sean autorregulados, capaces de adquirir 

conocimientos y más conocimientos. 

De acuerdo con los resultados de la segunda hipótesis específica se obtuvo un p= 

0.002< 0.05, en función a este hallazgo se decidió rechazar la hipótesis nula y aceptar la alterna,  
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precisando que existe relación entre metodologías activas y transmisión de los valores de los 

docentes a los estudiantes de maestría de una universidad privada de Lima Metropolitana, 2023; 

del mimo modo quedó evidenciado que la relación es positiva y de moderada intensidad dado 

que se obtuvo un  rho= 0.336,  según este resultado es oportuno compararlo con el hallazgo de 

Villalobos (2021) quien halló  la relación entre perfil profesional y la formación en valores en 

estudiantes de pregrado, obteniendo un Tau b de Kendall= 0.667 y  un p<0.05; también guarda 

cierta similitud con el estudio de Nakao et al. (2019) en Cuba, puesto que al  analizar  la 

formación en valores en los estudiantes de  Medicina encontró  que el 85.1% consideró que la 

honestidad  es de mayor relevancia, 57.4% indicó que era la  responsabilidad, entre otros, como 

el humanismo con el 30% de importancia; también el resultado  de  Lozano (2022), tiene cierta 

similitud puesto que hallaron  que la metodología activa se relaciona con  el pensamiento crítico 

en estudiantes universitarios (p<0.05 y rho=0.549), en este punto es importante precisar que si al 

estudiante no se le enseña a desarrollar pensamiento reflexivo no tendrá la habilidad para tomar 

decisiones acertadas o analizar situaciones donde ponga en acción su formación en valores; en 

esta línea, los autores precisan que  urgente fortalecer la educación en valores de los 

universitarios; y para ello, es imprescindible que los docentes se apoyen en las metodologías 

activas el mismo que es didáctico; desde el alcance teórico dado por Gutiérrez (2021) refiere  que 

la actividad que realiza el docente es de guía para que el alumno pueda aprender y como deben 

desarrollarse en su proceso; al respecto, Martínez y Escarbajal (2011) señalan que la docencia no 

se limita a difundir cosas nuevas o cuánto conocimiento permite aprender a los estudiantes. 

Considerando el hallazgo de la prueba de hipótesis especifica 3, se encontró un  p=0.001 

< 0.05; bajo este índice se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna; es decir, que existe  

relación entre metodologías activas y conocimiento sobre herramientas, estrategias y recursos 
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eficaces en la trasmisión de valores en  estudiantes de maestría de una universidad privada de 

Lima Metropolitana, 2023; por otro lado, de acuerdo al rho= 0.341 quedó establecido que la 

relación es positiva y de moderada intensidad teniendo similitud con el resultado de Moreira 

(2022) quien determinó la incidencia de las metodologías activas como recurso de enseñanza en 

las materias de especialidad de informática hallando que las metodologías adecuadas por los 

docentes promueve que los  alumnos intervengan  de forma activa durante las clases, de igual 

manera mejora la atención y aprendizaje de las materias, se nota le necesidad que se utilice 

nuevas metodologías activas para tener un óptimo proceso educativo;  asimismo, el resultado es 

comparable con Acosta (2019) quien determinó la  relación entre la formación en valores y la 

conducta social de los estudiantes universitarios,  obteniendo un r=0.653 y un p<0.05 al 

correlacionar las variables, refiriendo que la formación en valores es pertinente dentro del 

claustro universitario, promueve  en los estudiantes la práctica de estas bajo una conducta  social 

positiva, asimismo el resultado se asemeja a lo hallado Gálvez (2021) quien  determinó la 

influencia de la formación en valores en la instrucción técnico-profesional de estudiantes de 

nivel superior,  obteniendo un p=0.000<0.05 indicando al respecto que es fundamental que 

formar a los estudiantes en valores durante su formación profesional asegura de cierta manera 

que estos se conduzcan su vida bajo la ética humana obteniendo herramientas que contribuye a 

mejorar o resolver problemas de su entorno bajo un enfoque axiológico; al respecto Soto et al. 

(2019) nos informan que con el uso de los recursos de las metodologías activas ayudan a que el 

pensamiento visible se desarrolle, los alumnos pueden construir su propio conocimiento, les 

ayuda a que resuelvan sus problemas, a que desarrollen sus competencias de manera 

independiente, aumenta su motivación, que trabajen en equipos y con la competencia que se 

adquiere aumenta la comunicación, relaciones en el aula y relación entre integrantes de su 
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comunidad estudiantil, donde los estudiantes crezcan siendo íntegros, siendo honestos y buenos 

valores donde adquieren las ganas de tener nuevos conocimientos.  
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

Primera:  

Se logró establecer la relación significativa entre metodologías activas y formación de 

valores en estudiantes de maestría de una universidad privada de Lima Metropolitana, 2023, se 

halló un p<0.05; asimismo, se afirma que la correlación es positiva y de moderada intensidad 

puesto que la rho=0.339; precisando según el hallazgo que desde la percepción de los estudiantes 

de la muestra si bien los docentes utilizan metodologías activas para formar en valores, estas aún 

no terminan siendo determinantes para que la instrucción axiológica sea sólida, de ahí que la 

relación sea de moderada intensidad. 

Segunda:  

Se logró determinar la relación entre metodologías activas y el conocimiento sobre 

valores en estudiantes de maestría de una universidad privada de Lima Metropolitana, 2023, 

dicha relación es positiva y de intensidad moderada, se halló p=0.027 < 0.05, y rho=0.270; 

infiriendo que para los estudiantes el uso de metodologías activas promueve de manera 

moderada su conocimiento sobre los valores. 
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Tercera:  

Se determinó que existe relación entre metodologías activas y como están trasmitiendo sus 

docentes los valores en estudiantes de maestría de una universidad privada de Lima Metropolitana, 

2023, ya que la relación es positiva y de moderada intensidad dado que se obtuvo una rho= 0.336 

con un p= 0.002< 0.05.; observando que los estudiantes de la muestra consideran de forma 

moderada la trasmisión de valores de sus docentes por medio de las metodologías activas. 

Cuarta:  

Se determinó que existe relación entre metodologías activas y conocimiento sobre 

herramientas, estrategias y recursos eficaces en la trasmisión de valores en estudiantes de 

maestría de una universidad privada de Lima Metropolitana, 2023; puesto que el rho= 0.341 y 

p=0.001 < 0.05; se evidencia que la relación es positiva y de moderada intensidad; con este 

resultado se puede afirmar que si bien las metodologías activas representa un recurso poderoso 

para el aprendizaje, los estudiantes de la muestra refieren que estas contribuyen de forma 

moderada para que puedan conocer y tener dominio sobre estrategias para trasmitir valores en su 

entorno como futuros profesionales. 

5.2. Recomendaciones 

Primera:  

A las autoridades universitarias, capacitar a los docentes y promover el empleo de 

metodologías activas en el proceso de enseñanza y aprendizaje para contribuir con la formación 

de valores en los estudiantes logrando que fortalezcan su formación ética.  

Segundo:  
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A los docentes, a través de la aplicación de metodologías activas en su práctica 

pedagógica, fortalecer el conocimiento sobre los valores, de modo que los estudiantes tomen 

buenas decisiones en su actuar a lo largo de la vida personal y laboral. 

Tercero:  

A los docentes, reflexionar sobre su rol en la transmision de valores a los estudiantes, de 

manera que apliquen metodologías activas que contribuyan con la formación ética y la toma de 

decisiones.   

Cuarta:  

A los coordinadores de escuela, implementar herramientas, estrategias y recursos para la 

transmisión de valores del docente al estudiante, de manera que como futuros profesionales 

trasmitan valores en el área donde se desenvolverán laboralmente. 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 

Metodologías activas y formación de valores en estudiantes de maestría de una universidad privada 

de Lima Metropolitana, 2023. 

Formulación del 

problema 

Objetivos Hipótesis Variables Diseño  

metodológico 

Problema General: 
¿Cuál es la relación entre 
metodologías activas y 
formación de valores en 
estudiantes de maestría de 
una universidad privada 
de Lima Metropolitana, 
2023? 

Problemas específicos: 
-¿Cuál es la relación entre  
metodologías activas y el 
conocimiento sobre los 
valores en estudiantes de 
maestría de una 
universidad privada de 
Lima Metropolitana, 
2023? 
-¿Cuál es la relación entre 
metodologías activas y 
como les están 
transmitiendo sus 
profesores los valores en 
estudiantes de maestría de 
una universidad privada 
de Lima Metropolitana, 
2023? 
-¿Cuál es la relación entre 
metodologías activas y 
conocimiento sobre 
herramientas, estrategias 
y recursos eficaces en la 
transmisión de valores en 
estudiantes de maestría de 
una universidad privada 
de Lima Metropolitana, 
2023? 

 

Objetivo General: 
Determinar la relación 
entre metodologías 
activas y formación de 
valores en estudiantes 
de maestría de una 
universidad privada de 
Lima Metropolitana, 
2023.  

Objetivos Específicos: 
-Determinar la relación 
entre metodologías 
activas y el 
conocimiento sobre los 
valores en estudiantes 
de maestría de una 
universidad privada de 
Lima Metropolitana, 
2023. 
-Determinar la relación 
entre metodologías 
activas y como les están 
transmitiendo sus 
profesores los valores 
en estudiantes de 
maestría de una 
universidad privada de 
Lima Metropolitana, 
2023. 
-Determinar la relación 
entre metodologías 
activas y conocimiento 
sobre herramientas, 
estrategias y recursos 
eficaces en la 
transmisión de valores 
en estudiantes de 
maestría de una 
universidad privada de 
Lima Metropolitana, 
2023. 
 

Hipótesis General: 
Existe relación entre 
metodologías activas y 
formación de valores en 
estudiantes de maestría de 
una universidad privada de 
Lima Metropolitana, 2023 
 

Hipótesis especificas: 
-Existe relación entre 
metodologías activas y el 
conocimiento sobre los 
valores en estudiantes de 
maestría de una universidad 
privada de Lima 
Metropolitana, 2023. 
-Existe relación entre 
metodologías activas y como 
les están transmitiendo sus 
profesores los valores en 
estudiantes de maestría de 
una universidad privada de 
Lima Metropolitana, 2023. 
-Existe relación entre 
metodologías activas y 
conocimiento sobre 
herramientas, estrategias y 
recursos eficaces en la 
transmisión de valores en 
estudiantes de maestría de 
una universidad privada de 
Lima Metropolitana, 2023. 

 

Metodologías 

activas 
Dimensiones: 
-Renovación 
metodológica 
-Espacios y 
recursos 
-Mejoras en la 
docencia. 
-Lección 
Magistral-
Metodologías 
activas. 

Formación en 

valores 
Dimensiones: 
-Conocimiento 
sobre los 
valores 
-Como les están 
transmitiendo 
sus profesores 
los valores. 
-Conocimiento 
sobre 
herramientas, 
estrategias y 
recursos 
eficaces en la 
transmisión de 
valores. 
 
 

Enfoque: 
Cuantitativo 

Método:  
Hipotético 
deductivo. 

Tipo:  
Aplicada 
Diseño:  
No experimental 
 

Población:  
230 estudiantes de 
maestría de una 
universidad 
privada de Lima 
Metropolitana. 
 
. 
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Anexo 2: Instrumentos 

Cuestionario sobre el uso de metodologías activas empleadas por los docentes 

Marque con un X según la siguiente escala: 1= Totalmente en desacuerdo; 2= En deacuerdo; 3= 

De acuerdo; 4= Totalmente de acuerdo. 

No hay respuestas correctas ni incorrectas.          

Metodologías activas     

Dimensión 1: Renovación metodológica 1 2 3 4 

Los programas de las asignaturas han sido cambiados de acuerdo a la renovación 

metodológica. 
    

El estilo de trabajo del profesor es diferente cuando usa metodologías activas en el 

aula. 
    

El uso de las nuevas metodologías docentes va acompañado de nuevos modelos de 

evaluación. 
    

Se utilizan diferentes métodos didácticos de acuerdo a las características de los 

estudiantes. 
    

El profesorado está preparado para el cambio metodológico en la universidad.     
El uso de metodologías activas contribuye a la mejora de la calidad del aprendizaje.     
Las metodologías utilizadas habitualmente no permiten una implicación directa del 

estudiante. 
    

El estudiante participa en la organización y gestión de los contenidos de clase.     
El peso de la docencia sigue recayendo sobre la clase magistral y el aprendizaje 
memorístico. 

    

En las aulas el discurso oral predomina como estrategia docente en las aulas.     
Las clases magistrales son habitualmente acompañadas por otras modalidades 

docentes 
    

El recurso impreso es la estrategia docente predominante en la universidad.     

Dimensión 2: Espacios y recursos     
La Universidad cuenta con los recursos humanos adecuados y necesarios para el 

cambio metodológico. 
    

Los recursos materiales con los que cuenta la universidad son adecuados para la 

docencia basada en metodologías activas. 
    

Los espacios destinados para la docencia no facilitan el uso de metodologías activas.     
Las infraestructuras y equipamientos están pensados para clases magistrales.     
El elevado número de alumnos por grupo dificulta el uso de metodologías activas.     

Dimensión 3: Mejoras en la docencia     
La incorporación de metodologías activas en la docencia es más habitual en los 

cursos de Grado que en los cursos de las antiguas titulaciones. 
    

Las metodologías activas se centran en el aprendizaje del estudiante más que en el 
método de enseñanza del profesor. 

    

El uso de metodologías activas permite al estudiante enfrentarse a problemas reales, 

similares a los que se encontrarán en la práctica profesional. 
    

La presencia en las aulas de profesorado con formación y experiencia en 

metodologías activas mejora el aprendizaje de los estudiantes. 
    

El uso de metodologías activas permite adaptarse a las características del grupo 

clase. 
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Los estudiantes son los protagonistas y responsables de su propio proceso educativo 

gracias al uso de las metodologías activas. 
    

El empleo de metodologías activas fomenta la participación de los estudiantes en las 
aulas 

    

El uso de metodologías activas fomenta el trabajo en grupo y el aprendizaje entre los 

estudiantes 
    

El uso de metodologías activas fomenta la interdisciplinariedad de contenidos.     
Las metodologías activas potencian la adquisición de herramientas de aprendizaje 

autónomo. 
    

El uso de metodologías activas fomenta la investigación en el aula.     
A través de las metodologías activas se consiguen objetivos inalcanzables con otras 

metodologías. 
    

Dimensión 4: Lección magistral-Metodologías activas     

La clase magistral respeta los diferentes ritmos de aprendizaje de cada estudiante.     

La lección magistral es la metodología más empleada por el profesorado.     
La lección magistral es la única metodología que permite la docencia en grupos 

numerosos. 
    

La lección magistral permite al estudiante ser responsable de su propio proceso de 

formación. 
    

Las lagunas de conocimientos que generan los manuales de texto en los estudiantes 

se solucionan a través de las clases magistrales. 
    

La lección magistral se caracteriza por la pasividad y la falta de participación del 
estudiante. 

    

El excesivo uso de la lección magistral se debe a que es el método que mejor maneja 

el profesorado 
    

A través de la lección magistral es difícil fomentar en los estudiantes la reflexión 

sobre su aprendizaje. 
    

La lección magistral se acompaña cada vez más de metodologías activas.     
Combinando la clase magistral con metodologías activas los estudiantes desarrollan 
la reflexión y la visión crítica. 

    

El profesorado conoce metodologías alternativas a la clase magistral pero no las 

pone en práctica debido a la falta de recursos. 
    

La lección magistral se complementa con actividades de resolución de problemas.     

Las metodologías activas son cada vez más habituales en las aulas     
A través de las metodologías activas los estudiantes dan solución a problemas 
trabajando organizados en pequeños grupos 
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Cuestionario sobre la formación en valores en estudiantes 

Marque con un X según la escala siguiente: Totalmente en desacuerdo (1), Algo de acuerdo (2), 

Medianamente de acuerdo (3), Bastante de acuerdo (4), Muy de acuerdo (5), Totalmente de 

acuerdo (6). 

No hay respuestas correctas ni incorrectas.          

Formación de valores       

Dimensión 1: Conocimiento sobre los valores 1 2 3 4 5 6 

Conozco el significado de valor en educación       
Tengo clara la diferencia entre valores y actitudes.       

Se diferenciar entre valor y norma social.       

Se diferenciar entre valores y sentimientos.       
Podría realizar una lista con un amplio número de valores.       
Conozco las principales teorías axiológicas.       

Tengo claras las características que tiene un valor.       

Se la naturaleza de los valores.       
Se formular objetivos referidos a valores.       
Se formular competencias teniendo en cuenta valores.       

Soy consciente de la importancia de los valores en nuestra cultura       

Puedo realizar una clasificación de valores.       
Se diferenciar entre valores sociales y valores individuales.       
Considero que los valores morales son exigibles en las relaciones 

de una persona con otra. 
      

Se diferenciar entre valores instrumentales y valores terminales.       
Dimensión 2: Como les están transmitiendo sus profesores los 

valores 
      

Considero que mi formación en valores por mis maestros/as en 

primaria ha sido adecuada y satisfactoria. 
      

Considero que mi formación en valores por mis maestros/as en 

secundaria ha sido adecuada y satisfactoria.  
      

Siempre he recibido además de una formación en conceptos y 

procedimientos, una adecuada carga actitudinal. 
      

Siempre he recibido además de una formación en conceptos y 
procedimientos, una adecuada carga actitudinal. 

      

Me gustaría recibir una formación tanto en conceptos, 

procedimientos como en actitudes. 
      

Mis docentes le dan mucha más importancia a los contenidos 

conceptuales y procedimentales y muy poca a los actitudinales. 
      

Mis docentes me han evaluado en actitudes y valores.       
Mis docentes de maestría me transmiten un amplio bagaje en 
valores. 

      

En el trato con mis docentes de maestría reconozco valores que a 

mí me gustaría transmitir a mis futuros alumno. 
      

 El sistema educativo universitario favorece la transmisión de 

valores entre docente y alumno/a. 
      

En la titulación de la maestría se le da importancia a los valores.       
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Mantienen mis docentes actitudes coherentes con las que quieren 

transmitir 
      

Dimensión 3: Conocimiento sobre herramientas, estrategias y 

recursos eficaces en la transmisión de valores 
      

Tú, como futuro/a maestro/a de educación primaria crees que 

dominas estrategias de intervención en valores (para enseñar 

valores). 

      

En los trabajos a realizar para las asignaturas de la carrera, he 

tenido en cuenta los valores que me gustaría transmitir a mis 
futuros alumnos/as. 

      

Conozco mecanismos de transmisión y fijación de actitudes éticas 

en el desarrollo de la personalidad del alumnado. 
      

Me gustaría recibir más formación para poder transmitir valores 

como futuro maestro. 
      

Creo que una mejor formación en herramientas para transmitir 

valores a futuros docentes mejoraría la educación y los problemas 
disciplinares (convivencia 

      

Me planteo en qué medida estoy formado/a como docente para 

transmitir valores. 
      

Se utilizar los recursos que he aprendido para transmitir valores.       

Me han enseñado herramientas para transmitir valores       
Me han enseñado recursos, instrumentos y herramientas para 
evaluar valores. 

      

Considero que se podrían mejorar o cambiar problemas sociales 

con una adecuada formación en valores. 
      

Considero los valores algo importante/ esencial en la formación del 

alumno. 
      

Creo que domino bastantes herramientas para transmitir valores a 

mis futuros alumnos/as. 
      

  Considero la formación en valores como algo importante para mi 
futuro docente. 

      

Considero inadecuada la carga lectiva de educación en valores en 

los planes de estudio de maestro. 
      

Se le da poca importancia a la educación en valores en los planes de 

formación de futuros docentes. 
      

En pocas asignaturas de la carrera se trabaja el aprendizaje y 

transmisión de valores. 
      

Conozco técnicas para trabajar valores.       
Conozco estrategias para la formación y el cambio de actitudes       
Conozco a los autores más representativos en el campo de los 

valores. 
      

Entiendo las diferencias entre técnica, estrategia, recurso y 

programa 
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Anexo 3: Validez del instrumento 
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Anexo 4: Confiabilidad del instrumento 
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Anexo 5: Aprobación del proyecto 
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Anexo 6: Formato de consentimiento informado 

 

Consentimiento informado 

Título de proyecto de investigación:   Metodologías activas y formación de valores en estudiantes de 

maestría de una universidad privada de Lima Metropolitana, 2023. 

Investigadores    :   Janet Giovana Vásquez Muñante 
Institución (es)      :   Universidad Privada Norbert Wiener (UPNW) 
__________________________________________________________________________        

Estamos invitando a usted a participar en un estudio de investigación titulado: “Metodologías activas y 
formación de valores en estudiantes de maestría de una universidad privada de Lima Metropolitana, 2023” 
de fecha 09/07/2023 y versión.01. Este es un estudio desarrollado por investigadores de la Universidad 
Privada Norbert Wiener (UPNW). 

I.INFORMACIÓN 

Propósito del estudio: El propósito de este estudio es determinar la relación entre metodologías activas 
y formación de valores en estudiantes de maestría de una universidad privada de Lima Metropolitana, 
2023; a fin de promover la formación integral del estudiante. 

Duración del estudio (meses): 4 

N° esperado de participantes: 170 

Criterios de Inclusión y exclusión:  

Inclusión: 

● Estudiantes de maestría matriculados en una universidad privada de Lima. 

● Estudiantes de maestría con mención en Docencia Universitaria. 

● Estudiantes de ambos sexos. 

● Estudiantes que firmaron el consentimiento informado. 

Exclusión:  

● Estudiantes de maestría que reservaron su matrícula en una universidad privada de Lima. 

● Estudiantes de maestría con mención diferente a Docencia Universitaria. 

● Estudiantes que no aceptaron firmar el consentimiento informado. 

Procedimientos del estudio: Si Usted decide participar en este estudio se le realizará los siguientes 

procesos: 

 Coordinación y orientación para el llenado del cuestionario a utilizarse para la recolección de los 
datos. 

 Firma del consentimiento informado. 

 Llenado cuestionario en línea o en físico según corresponda 
 
La encuesta puede demorar unos 25 minutos, previo llenado de datos personales y lectura de las 
indicaciones correspondientes. 
Los resultados se le entregarán a usted en forma individual y se almacenarán respetando la 
confidencialidad y su anonimato. 
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Riesgos:  
Su participación en el estudio no presenta riesgo alguno paras su salud e integridad personal. 

  
Beneficios:  
Usted se beneficiará del presente proyecto ya que los resultados serán compartidos con su persona, 
además contribuye con el desarrollo de los proyectos de investigación. 

Costos e incentivos: Usted no pagará ningún costo monetario por su participación en la presente 

investigación. Así mismo, no recibirá ningún incentivo económico ni medicamentos a cambio de su 
participación. 

Confidencialidad: Nosotros guardaremos la información recolectada con códigos para resguardar su 

identidad. Si los resultados de este estudio son publicados, no se mostrará ninguna información que 
permita su identificación. Los archivos no serán mostrados a ninguna persona ajena al equipo de estudio. 

Derechos del paciente: La participación en el presente estudio es voluntaria. Si usted lo decide puede 

negarse a participar en el estudio o retirarse de éste en cualquier momento, sin que esto ocasione ninguna 
penalización o pérdida de los beneficios y derechos que tiene como individuo, como así tampoco 
modificaciones o restricciones al derecho a la atención médica. 

Preguntas/Contacto: Puede comunicarse con el Investigador Principal, Janet Giovana Vásquez Muñante, 
DNI 40312969, janetvasquezm2705@gmail.com).  

Así mismo puede comunicarse con el Comité de Ética que validó el presente estudio,  
Contacto del Comité de Ética: Dra. Yenny M. Bellido Fuentes, Presidenta del Comité de Ética de la 
Universidad Norbert Wiener, para la investigación de la Universidad Norbert Wiener, 
Email:  comité.etica@uwiener.edu.pe  

 
DECLARACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 

He leído la hoja de información del Formulario de Consentimiento Informado (FCI), y declaro haber recibido 
una explicación satisfactoria sobre los objetivos, procedimientos y finalidades del estudio. Se han 
respondido todas mis dudas y preguntas. Comprendo que mi decisión de participar es voluntaria y conozco 
mi derecho a retirar mi consentimiento en cualquier momento, sin que esto me perjudique de ninguna 
manera. Recibiré una copia firmada de este consentimiento. 

                                                                                                

____________(Firma)____________   ________________________ 

Nombre participante:  Nombre investigador: Janet Giovana Vásquez Muñante 
DNI:      DNI: 40312969 
Fecha: (dd/mm/aaaa)    Fecha: 09/07/2023 
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Anexo 7: Carta de aprobación de la institución para la recolección de los datos 
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Anexo 8: Reporte de similitud de Turnitin 

 

 

 
 
 

 
 


