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Resumen 

La investigación realizada tuvo como propósito determinar la relación entre la educación 

virtual y el aprendizaje significativo en estudiantes de postgrado de una universidad privada en 

Lima metropolitana, 2022. Se definió a la Educación Virtual como variable independiente y al 

Aprendizaje Significativo como variable dependiente; así también, se establecieron tres 

dimensiones para la variable Aprendizaje Significativo siendo estas: aprendizaje presencial, 

aprendizaje por conceptos y aprendizaje por descubrimiento Este estudio aplicó un método 

hipotético-deductivo de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental transversal. Las técnicas 

e instrumentos fueron dos encuestas aplicadas a ochenta y ocho estudiantes de posgrado (88). Se 

realizó el procesamiento y análisis de datos obtenidos determinando que el 77.3% de los 

estudiantes presentaban un alto nivel de educación virtual, en tanto que el 73.9% presentaba un 

alto nivel de aprendizaje significativo. Al finalizar el estudio, se determinó que existe una relación 

positiva débil por medio del coeficiente de correlación de Rho Spearman (RS = 0,355). Sin 

embargo, se pueden considerar la continuidad de esta investigación estableciendo otras variables 

y dimensiones que estén directa o indirectamente relacionados, para establecer un mayor rango de 

observación estadística en futuros estudios. 

Palabras clave: Educación virtual, aprendizaje significativo, estudiantes de posgrado. 
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Abstract 

The purpose of the research carried out was to determine the relationship between virtual education 

and significant learning in postgraduate students of a private university in metropolitan Lima, 

2022. Virtual Education was defined as an independent variable and Significant Learning as a 

dependent variable; likewise, three dimensions were established for the Significant Learning 

variable, these being: face-to-face learning, learning by concepts, and learning by discovery. This 

study applies a hypothetical-deductive method of a non-experimental quantitative approach. The 

techniques and instruments were two surveys applied to eighty-eight graduate students (88). The 

processing and analysis of the data obtained was carried out, determining that 77.3% of the 

students presented a high level of virtual education, while 73.9% presented a high level of 

significant learning. At the end of the study, it was determined that there is a weak positive 

relationship through the Rho Spearman correlation coefficient (RS = 0.355). However, the 

continuity of this research can be considered by establishing other variables and dimensions that 

are directly or indirectly related, to establish a greater range of statistical observation in future 

studies. 

Keywords: Virtual education, meaningful learning, graduate students. 
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Introducción 

Este estudio tuvo como objetivo realizar un análisis hipotético-deductivo con un enfoque 

cuantitativo, que permitió determinar el nivel de interacción que existe entre la educación virtual 

y el aprendizaje significativo, específicamente, en los estudiantes de postgrado dentro del ámbito 

de una universidad privada de Lima Metropolitana. 

En el capítulo I se analizó el problema, estudiando el planteamiento del problema desde 

una mirada internacional hasta ubicarnos en el contexto nacional, considerando los hechos 

acontecidos en los últimos años en los que la pandemia por COVID-19 tomó protagonismo en el 

mundo, obligando al sector educativo a tomar nuevas medidas de educación en un entorno 

virtual donde las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICs) jugaron un papel 

fundamental para afrontar este escenario. Se formularon tanto el problema general como los 

específicos, así también se brindó detalles de los objetivos de la investigación, considerando 

tanto la justificación como sus respectivas limitaciones. 

En el capítulo II se revisó el marco teórico, citando a una serie de autores internacionales 

y nacionales que realizaron estudios similares, y que aportaron una mayor comprensión antes de 

proceder al desarrollo estadístico de esta indagación. Incluyó la base teórica de las variables 

seleccionadas al igual que sus respectivas dimensiones, a lo largo de las cuales se determinaron 

los instrumentos de medida, y a lo largo de los cuales se formularon tanto hipótesis generales 

como hipótesis específicas. 

El capítulo III desarrolló la metodología, incluyendo, el enfoque de la indagación, el tipo 

de indagación y el diseño de la indagación. Del mismo modo se determinó la población y la 

muestra aplicando criterios de inclusión y exclusión para continuar con las variables y 

operacionalización de los instrumentos utilizados, mediante la determinación tanto de 

indicadores como de escalas de medida y evaluación. Se definieron técnicas y herramientas de 
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recogida, se validaron adecuadamente la educación virtual y aprendizaje significativo para 

procesar y examinar los datos obtenidos mediante el establecimiento de una ficha técnica con 

juicios de expertos. 

Finalmente, en el capítulo IV se llevó a cabo la presentación de los resultados 

estadísticos, el análisis descriptivo y se confrontaron las hipótesis planteadas en el estudio para 

elaborar las discusiones pertinentes y presentar las conclusiones y recomendaciones posteriores 

al estudio en cuestión.
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

La educación virtual ha presentado un cambio radical en el planteamiento didáctico de la 

enseñanza y aprendizaje; este tipo de aprendizaje por medio del uso de las TICs ha calado en 

todos los entornos y niveles educativos, puesto que en gran parte de instituciones universitarias 

ofrecen cursos de realización on-line, específicamente de pregrado y posgrado (Moreno, 2019). 

En un estudio realizado por la UNESCO (2021) entre diciembre de 2020 y febrero de 

2021 para determinar el nivel de acceso a la información, equidad e igualdad de enseñanza y 

aprendizaje, respuesta de las universidades, desafíos y problemas emergentes entre otros; 

consideró evaluar diferentes aristas relacionadas a la forma en que las instituciones de educación 

superior en 75 países de las regiones de África, Estados Árabes, Asia y el Pacífico, Europa y 

Norte América y, Latinoamérica y el Caribe respondían frente a la pandemia por COVID-19. 

Entre sus resultados más destacados se menciona que, el nivel de ingresos económicos y 

financieros de los países de Europa y Norte América no presentaron inconvenientes para 

reestructurar sus procesos académicos para llevarlos a un entorno no-presencial, sin embargo, 
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seis de los países con menores ingresos fueron afectados y se notó un decrecimiento del 21% al 

40% en financiación y acceso a la implementación de educación virtual. 

Siguiendo con los resultados de la UNESCO (2021), la movilidad internacional de los 

estudiantes extranjeros que entraban o salían de sus carreras presentó un mayor número de 

inconvenientes dados los efectos de la pandemia que limitaron al transporte aéreo y terrestre para 

evitar la expansión del virus, esto se vio reflejado en los estudiantes que cursaban los años 

académicos del 2019-2020 y 2020-2021 decayendo un 17% y un 59% respectivamente. Así 

mismo, 23 de los países mencionaron que fueron afectados severamente en sus estudiantes, 

generando más pérdidas económicas (estudiantes que invirtieron en reservar matrículas 

internacionales, estudiantes que no pudieron continuar sus estudios fuera del país por 

intercambio estudiantil, entre otros casos similares). Sin embargo, varios países desarrollaron 

innovaciones para compensar la educación presencial, compensándola con el uso de plataformas 

digitales, entre estas acciones se implementó el modo hibrido (semi-presencial) el cual mejoró 

las oportunidades de estudiantes internacionalizados. 

Es importante destacar el rol que tuvieron los docentes y personal administrativo de las 

diferentes universidades alrededor del mundo durante los últimos años. En este sentido, un 

promedio de 37 países mantuvo sus contratos en planilla en contraste con otros 39 si tuvieron 

que reducir la contrata de personal. Pese a esta situación, 33 países reportaron la suspensión o 

baja de actividades de investigación en otros campos fuera del entorno de salud, esto generó a 

otro grupo de universidades (16) en continuar mejorando sus investigaciones, seminarios y 

conferencias en línea, aprovechando la comunicación digital para desarrollar programas de 

medicina y otros campos relacionados a la COVID-19 (UNESCO, 2021). Este escenario, por 

confuso que parezca, pretendió establecer nuevas líneas de acción en ámbitos de salud y sanidad 
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aunque esto era algo favorable para las circunstancias que se vivieron y, claro está, siempre y 

cuando contaran con el apoyo de sus gobernantes en impulsar dichas acciones, otros sectores 

académicos alrededor del mundo no contaron con la capacidad de respuesta y fueron 

suspendidas, sobre todo aquellos países de bajos recursos y que no tuvieron un adecuado control 

en la gestión pública dejando grandes pérdidas (y retrasos en el progreso académico) en el sector 

educativo. 

Así mismo, la cuarentena social obligatoria causado por la pandemia COVID-19, dio una 

vuelta a la forma de vida de todos los seres humanos, aun cuando esta patología llevó a aislarnos 

completamente no representó una paralización total de actividades; al contrario, incrementó el 

uso de herramientas tecnológicas dando lugar al teletrabajo y a la educación virtual. Ha sido 

entonces que la educación en todo el mundo a lo largo de esta etapa se convirtió en un reto tanto 

para los gobiernos como para la comunidad educativa, puesto que muchas familias no contaban 

con los recursos necesarios para recibir una educación de manera virtual (Gordon, 2020) 

Por su parte, Moncini y Pirela (2021) afirmaron que la educación a distancia se identifica 

como un sistema de enseñanza y aprendizaje utilizando las TIC’s, como un sistema dual entre 

estudiante y docente sustituyendo al sistema tradicional, la educación a distancia nace como una 

necesidad natural de diversificar la educación además que su aplicación reduce 

significativamente los costos incurridos. Es entonces que la educación virtual se ha presentado 

como la solución más rápida ante ésta crisis mundial, teniendo en cuenta que las clases 

presenciales no se podrán realizar de manera inmediata, el uso de diferentes plataformas como 

Microsoft Teams, Zoom, Canvas, etc han sido las encargadas de mantener la relación entre el 

docente y el alumno, favoreciendo de esta manera el cumplimiento curricular de la enseñanza y 

el aprendizaje significativo y facilitando las actividades como clases virtuales, chats, compartir 
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archivos, pizarras virtuales además de integrarse con otras aplicaciones que llevan a interactuar 

día a día. 

Por otro lado, la educación virtual y el aprendizaje significativo tienen una relación 

directa, ya que las TICs ocupan un espacio importante en la vida diaria de las personas, estos 

entornos son necesarios para la sociedad y en varias situaciones el docente no aprovecha la 

oportunidad de tener mejores resultados en el aprendizaje del alumno. Además, Ricoy et al. 

(2019) mencionaron que el desarrollo de las nuevas competencias del aprendizaje significativo se 

basa en la aplicación de herramientas digitales, por lo tanto, es necesario entender que las 

competencias de herramientas digitales como aplicaciones y plataformas implica un uso 

criterioso de las mismas. Conforme indica el teórico estadounidense David Ausubel, el 

aprendizaje significativo es un tipo de aprendizaje en que el estudiante asocia la información 

nueva con la que ya tiene; reajustando y reconstruyendo las dos informaciones en este proceso; 

esto nos lleva a pensar que un estudiante que ya tiene conocimientos en herramientas 

tecnológicas le puede ser más llevadero adaptarse a la nueva educación a distancia o virtual 

(Chiparra, 2020). 

Para Quispe & Salomón (2021) el inicio del aprendizaje del conocimiento está en el 

hogar, en vista de que los progenitores juegan un papel esencial en prácticas como la lectura que 

es parte del aprendizaje significativo además de relacionarse con sus compañeros, también el 

aprendizaje de forma recreativa lograr desarrollar conocimientos a largo plazo. Entonces la labor 

del docente es motivar a los estudiantes aplicando técnicas novedosas y significativas (Olaya & 

Ramírez, 2015) 
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La educación en América Latina es un componente de mucha relevancia e influencia de 

la sociedad; educar y formar alumnos es una iniciativa y concepción clara de la vida y el análisis 

de ella, para ello se necesita encontrar la mejor manera de enseñar bajo el uso de las TICs.  

A nivel nacional, se analizó el uso de estándares en el campo educativo en el año 2013, 

actualmente el Ministerio de Educación (MINEDU) en cooperación con El Instituto Peruano de 

Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Enseñanza Elemental (IPEBA)  se 

encuentran diseñando estándares nacionales de aprovechamiento relacionados con criterios como 

la edad, entorno, grado, etc. de cada estudiante, de manera que las políticas educativas para 

mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje para conseguir las metas establecidas con la 

intención de observar y mejorar el nivel de resultados,  dentro y fuera del aula, con respecto a los 

informes censales que reporta el MINEDU, nos mencionan que hemos avanzado en un 11% en 

matemáticas y 9% en comprensión lectora, existiendo una mejoría en las políticas de enseñanza 

y de manera exigente, progresivo, lento, dosificadas , eslabonada, fijando a si un aprendizaje 

importante en los estudiantes que les ayude a ser personas competitivas y capaces de responder 

positivamente  a cualquier situación de la sociedad en la que se desenvuelvan, ya que es posible 

alcanzar las competencias necesarias en los estándares de aprendizaje. Por tanto, las tareas 

iniciales recomendadas por la Superintendencia Nacional de la Educación Superior Universitaria 

(SUNEDU, 2020) fueron identificar las asignaturas que sean factibles desarrollarse a los 

estudiantes a través de plataformas virtuales, y trasladar las asignaturas que requerían de 

laboratorios, talleres y ambientes al aire libre para futuros trabajos de campo. Se han realizado 

cursos de formación acelerados dirigidos a los docentes universitarios que les permitan 

desarrollar habilidades digitales para el manejo de medios virtuales y la aplicación de estrategias 

metodológicas apropiadas al contexto. Estas medidas marcaron una intensa motivación entre los 
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actores de la comunidad universitaria para cambiar sus procesos didácticos en un entorno virtual 

al que debían adaptarse de manera necesaria. 

Por otro lado, la Ley Universitaria 30220 (2020); en razón al Artículo 47 Modalidades 

para la prestación del servicio educativo como presencial, semi.-presencial y a distancia o no 

presencial; se caracteriza las dos primeras prestaciones como la combinación de procesos de 

interacción entre los estudiantes y docentes en el mismo espacio físico y tiempo a través de 

medios tecnológicos que faciliten el aprendizaje en tiempo real o diferido. En cambio, la 

modalidad a distancia hace referencia a la interacción, ya sea simultánea o diferida entre 

estudiantes y docentes, haciendo uso de la tecnología para lograr el aprendizaje; todo ello 

cumpliéndose con las condiciones básicas de calidad establecidas por la SUNEDU para asegurar 

una educación de calidad. 

 

Es así que en una universidad privada de Lima Metropolitana, se realizó la presente 

investigación, en la que contraba con un sistema de enseñanza-aprendizaje actualizado en todo lo 

que concierne a estrategias didácticas universitarias con énfasis en las TICS, siendo estas 

herramientas útiles para brindar una educación virtual sin problemas; así mismo se quiso buscar 

la relación con el aprendizaje significativo, ya que muchos de los alumnos y docentes de dicha 

casa de estudios contaban con un conocimiento previo del uso de las TICS, sin embargo 

necesitaban poner énfasis y reforzar el manejo de dichas herramientas tecnológicas para lograr 

un óptimo aprendizaje y una educación de calidad. 
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es la relación entre la educación virtual y el aprendizaje significativo en 

estudiantes de posgrado de una universidad privada de Lima metropolitana, 2022? 

1.2.2. Problemas específicos 

¿Cuál es la relación que tiene la educación virtual con el aprendizaje representativo 

en estudiantes de posgrado de una universidad privada de Lima metropolitana, 2022? 

¿Cuál es la relación que tiene la educación virtual con el aprendizaje por concepto en 

estudiantes de posgrado de una universidad privada de Lima metropolitana, 2022? 

¿Cuál es la relación que tiene la educación virtual con el aprendizaje por 

descubrimiento en estudiantes de posgrado de una universidad privada de Lima 

metropolitana, 2022? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre la educación virtual y el aprendizaje significativo en 

estudiantes de posgrado de una universidad privada de Lima metropolitana, 2022. 

1.3.2. Objetivos específicos 

a. Determinar la relación de la educación virtual con el aprendizaje representativo en 

estudiantes de posgrado de una universidad privada de Lima metropolitana, 2022. 

b. Determinar la relación de la educación virtual con el aprendizaje por concepto en 

estudiantes de posgrado de una universidad privada de Lima metropolitana, 2022. 
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c. Determinar la relación de la educación virtual con el aprendizaje por 

descubrimiento en estudiantes de posgrado de una universidad privada de Lima 

metropolitana, 2022. 

1.4. Justificación de la investigación 

1.4.1. Teórica 

Según Siemens (2004), la teoría del conectivismo es una parte fundamental de la 

educación virtual, indicando que está directamente influenciado por las TICS, las cuales 

generan un conjunto de conocimientos entrelazados por la participación de varias 

personas formándose nuevos conceptos e ideas, esto propicia el aprendizaje continuo.  

Así mismo Gros (2011), determinó en su investigación que la educación virtual 

está centrada principalmente en los estudiantes ya que ellos no solamente son quienes 

consumen la información, sino que también conceptualizan el entorno del aprendizaje, 

por tanto, debe de asegurarse el aprendizaje independiente de los estudiantes ofreciendo 

la posibilidad de la colaboración, interacción y seguimiento constante del docente. 

Por otro lado, Ausubel (1976), en su libro Psicología educativa: Un punto de vista 

cognoscitivo, especificó que el aprendizaje significativo constituye un proceso que 

relaciona un nuevo conocimiento con los conocimientos preestablecidos. Este análisis 

será parte del marco teórico de la variable: aprendizaje significativo. 

1.4.2. Metodológica 

Para alcanzar los objetivos planteados en la presente investigación, se utilizó un 

cuestionario por cada variable a los estudiantes de posgrado de una universidad privada 

con el fin de identificar la relación significativa entre: educación virtual y aprendizaje 

significativo; en sus dimensiones estrategia de enseñanza, métodos y técnicas de 
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enseñanza con los procesos y elementos de aprendizaje. El cuestionario utilizado para 

evaluar la variable: educación virtual, consta de 21 ítems dividido en 03 dimensiones; 

aprendizaje representativo, aprendizaje por concepto y aprendizaje por descubrimiento. 

El cuestionario utilizado para evaluar la variable: aprendizaje significativo, consta de 17 

ítems dividido en 03 dimensiones; recursos de aprendizaje virtual, acompañamiento y 

colaboración virtuales. La medición de los instrumentos se realizó a través de la escala 

de Likert el cual, según Hernández-Sampieri (2018), es el conjunto de ítems en forma 

de afirmaciones en la que el encuestado reaccionaría a la elección de una de ellas según 

la escala y esto ayudará a evaluar el objetivo que se va a medir. 

1.4.3. Práctica 

En la presente investigación se buscó establecer significancia entre la educación 

virtual y el aprendizaje significativo, considerando que una institución debía contar con 

los medios tecnológicos y con docentes preparados en educación virtual para el 

adecuado aprendizaje del alumno. La investigación fue utilizada a fin de que se aplique 

los resultados en beneficio de mejorar las estrategias pedagógicas en los docentes 

utilizando las herramientas virtuales como plataformas, apps y gadgets. 

1.5. Limitaciones de la investigación 

Presentando éste trabajo de investigación se evidenció dificultades en la búsqueda 

de artículos y tesis doctorales que sustenten el marco teórico, así como también estudios 

que tengan las dos variables en estudio, otra dificultad fue al momento de solicitar el 

permiso para aplicar el instrumento a la población objetivo, ya que demoró casi un mes 

en obtenerse. Por otro lado, al momento de aplicar el instrumento, varios alumnos no 
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deseaban participar de la encuesta, lo cual conllevó a seguir buscando, con ayuda de los 

docentes, aquellos alumnos que si desearan participar. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Internacionales. 

Según, Arteaga et al. (2021) en su investigación realizada que tuvo como objetivo 

“Analizar sobre el impacto que ha tenido a educación virtual en el proceso educativo frente al 

Covid-19 en Ecuador”, el estudio tuvo el diseño metodológico cuantitativo de tipo descriptivo 

correlacional, considerando como unidad de análisis la población que habita en Ecuador siendo 

un total de 17´510.643, del que obtuvieron como muestra a 400 personas a encuestar. 

Concluyeron que la educación virtual impacta en el proceso enseñanza-aprendizaje a través de 

las TICs, a su vez se demuestra que la tecnología impacta en este proceso puesto que es 

necesario contar con aparatos portátiles y digitales y una red que conecte dichos aparatos, es por 

ello que se debe fortalecer la accesibilidad, flexibilidad y facilidad de uso, así mismo se requiere 



12 

 

de una adecuación en el ámbito de los entornos para facilitar el acceso de todos los estudiantes a 

la red. 

Así mismo, Crisol et al. (2020) en su artículo de revista realizado en España, pretenden 

“indagar sobre las experiencias en educación virtual inclusiva o para todos, así como las 

consideraciones técnicas y pedagógicas tenidas presentes al diseñar los entornos de aprendizaje 

en línea”.  En este artículo responden a preguntas como: ¿Cuáles son las consideraciones 

técnicas y pedagógicas para implementar propuestas de aprendizaje electrónico accesibles a la 

educación superior inclusiva? ¿Qué papel juega el diseño universal del aprendizaje en el 

desarrollo de propuestas de educación virtual para todos en la educación superior? Se ha 

analizado el rendimiento científico durante el período 2009 a 2018. Presentaron como resultados 

una cantidad importante de artículos publicados en los años 2015 y 2016, siendo este último el 

que más aporta con un 20% de las publicaciones analizadas. Resaltando la “Accesibilidad” como 

la más empleada por los autores, en un 47% de los artículos; seguida por “E-learning” en un 

32%. Concluyeron que para aplicar la educación virtual se debe diseñar una metodología que 

involucre conocer al estudiante, fomentar contenidos que sean accesibles, contar con una 

plataforma amigable, examinar didácticas flexibles y evaluaciones que motiven constantemente a 

los estudiantes. 

Por otro lado, Vargas (2018), en su estudio realizado en Costa Rica, que tuvo como 

objetivo “determinar de qué forma incide el uso de la plataforma educativa en línea para el 

aprendizaje en estudiantes de asignaturas de las carreras de Ciencias Criminológicas y Ciencias 

Policiales”, tuvo un enfoque cuantitativo, el instrumento utilizado fue una encuesta, desarrollado 

un cuestionario semiestructurado con 19 ítems para analizar aspectos de orden laboral y 

rendimiento académico, así como aspectos del desarrollo de la intervención de las asignaturas 
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que cuentan con apoyos virtuales, el instrumento fue aplicado a 50 estudiantes,  concluye que el 

uso de plataformas y de la tecnología tienen la posibilidad de favorecer y promover el 

aprendizaje, pero por sí misma la tecnología y la plataforma educativa no logran marcar alguna 

diferencia, sino necesitan de buena organización de las asignaturas, apoyos y la definitiva 

participación del docente capacitado para impulsar aprendizajes con significatividad. 

De igual manera, Huanca (2018), en la tesis realizada en La Paz, Bolivia, tuvo como 

objetivo “describir las incidencias del uso de las plataformas virtuales y su relación con el 

estudiante de la carrera de ciencias de la educación”, el estudio tuvo un enfoque mixto, con un 

método descriptivo de diseño no experimental y la muestra utilizada fue de 280 estudiantes de un 

universo de 2,024, las técnicas usadas en la investigación fueron la encuesta, la observación y la 

entrevista, como instrumento de recopilación de datos se utilizó un cuestionario de 32 ítems 

dividido en 05 secciones, la ficha de observación de 02 indicadores de evaluación y una ficha de 

entrevista de 06 ítems. Se concluyo que si existía un uso de la plataforma virtual pero el uso no 

generaba motivación entre los estudiantes debido a la falta de actualización de la misma reflejado 

en el ítem de comunicación con el docente con valores de entre 0% y 3.9%, el ítem de 

actividades de revisión de recursos audiovisuales con valores entre 9.1% y 9.4%, por lo tanto los 

estudiantes utilizan la plataforma para el envío de tareas, consultas de material utilizado en 

clases, desarrollo de evaluaciones sin embargo estas actividades no crean un pensamiento crítico 

en los estudiantes. 

Finalmente, Sanipatin (2018), en su tesis realizada en Ibarra; Ecuador, tuvo como 

objetivo “definir si los entornos virtuales de aprendizaje mejoran el desarrollo de las capacidades 

del curso de ciencia y ambiente”, para eso el estudio tuvo un enfoque cuantitativo con diseño 

correlacional, la muestra poblacional fue de 54 estudiantes y 06 docentes, los instrumentos 
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utilizados en la recopilación de data fueron: Cuestionario, escala de numérica y matriz de 

evaluación con contenido GQM, mediante el uso de plataformas Moodle, se concluyó que al 

evaluar los conocimientos que los estudiantes adoptaron utilizando la plataforma Moodle las 

calificaciones de los estudiantes mejoraron entre el 80% y 90 %, sin embargo también se 

evidencio que el 67% de docentes no utilizan estrategias innovadoras debido a una falta de 

interés y actualización, y finalmente se demostró que la implementación de herramientas 

tecnológicas genera en el estudiante un aprendizaje dinámico. 

Nacionales  

Según Álvarez (2021), en su tesis realizada en Trujillo, que tuvo como objetivo 

“determinar el desenvolvimiento de la enseñanza virtual en tiempos de COVID -19”, el estudio 

tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo prospectivo, diseño descriptivo y observacional de corte 

transversal, se empleó una muestra representativa de 136 estudiantes de la Universidad Privada 

Antenor Orrego, la elección se basó en muestras en el método de muestreo no probabilístico, el 

instrumento de recolección de datos utilizado fue un cuestionario de 21 ítems validado por 

expertos mediante el coeficiente de Alfa de Crombach el resultado obtenido fue de 0.796. 

Concluyo que de la muestra analizada el 42.6% se encuentra en una posición indecisa sobre el 

impacto y estimulo de la enseñanza virtual en el aprendizaje, principalmente debido a la falta de 

motivación en lo referente a la enseñanza virtual. 

A su vez Alarcón (2020), en su tesis realizada en Lima, tuvo como objetivo “analizar la 

relación que existe entre el uso didáctico de las TIC y el aprendizaje significativo del curso de 

Metodología de investigación científica en la escuela de ingeniería ambiental de la universidad 

privada de Lima, 2020”, fue aplicada a una muestra de 50 alumnos en la escuela de ingeniería, el 

instrumento utilizado fue un cuestionario de 18 ítems con una confiabilidad 0.90 en relación a 
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este estudio concluyó que existe una relación significativa entre el aprendizaje significativo y el 

uso de la educación virtual por intermedio de plataformas virtuales (Rho = 0.675).  

Así mismo Gálvez (2020), en su tesis realizada en Lima, que tuvo como objetivo el de 

“explicar el uso de los recursos de aprendizaje en la educación virtual”. El estudio tuvo un 

enfoque cuantitativo, de un diseño descriptivo no experimental y de corte transversal, la 

población utilizada fue de 73 estudiantes, utilizándose un muestreo de tipo probabilístico, el 

instrumento de recopilación utilizado fue un cuestionario de 30 ítems, con 03 dimensiones y 08 

indicadores utilizándose la escala de Likert como medición, el cuestionario fue validado por 

expertos a través del estadístico (Alfa de Cronbach). En este sentido se concluyó que el 46.6% de 

estudiantes considera que los recursos virtuales utilizados en la enseñanza virtual son buenos, el 

47.9% son regular y el 5.5% son malos, por lo tanto, los estudiantes consideran que el nivel de 

colaboración de los recursos virtuales es bueno. 

Según Alburquerque (2019), en su tesis realizada en Trujillo, tuvo como objetivo 

“determinar el impacto de los Hábitos de estudio y Aprendizaje Significativo en Estudiantes 

Universitarios de Arquitectura, Universidad Cesar Vallejo, Perú”. En su investigación 

desarrollada sobre un estudio no experimental de diseño correlacional descriptivo con una 

muestra de 48 estudiantes de la facultad de arquitectura, se usó como instrumento de 

recopilación de datos un cuestionario de 12 ítems divido en tres dimensiones teniendo como 

variables los hábitos de estudios y el aprendizaje significativo, concluyo que existe una 

correlación positiva entre los hábitos de estudios y el aprendizaje significativo (Rho = 64), 

además de relaciones estrechas y vinculantes entre las dimensiones experiencia previa y 

conocimiento nuevo. 
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Por último, Gallarday (2018), en su tesis realizada en Lima, tuvo como objetivo 

“determinar la relación entre los estilos de aprendizaje y aprendizaje significativo de los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Privada San Andrés”. 

Investigación descriptiva con enfoque correlacional de diseño no experimental transversal, 

utilizándose la variable aprendizaje significativo utilizo un instrumento (cuestionario de 20 

preguntas), la población de la muestra utilizada fue de 135 estudiantes del 1er al décimo ciclo de 

la facultad de contabilidad, de esta investigación los resultados indicaron y concluyeron que el 

37% de los estudiantes tienen un estilo de aprendizaje pragmático, además que la relación entre 

lo estilos de aprendizaje y aprendizaje significativo es directa, positiva y considerable (Rho = 

0.65). 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Variable 1: Educación virtual 

1.2.1.1. Conceptualización de educación virtual 

Para Velez (2020), la educación virtual o aprendizaje en línea hace 

referencia a un conjunto de currículos en los que la educación y el aprendizaje tienen 

lugar en el ciberespacio, un espacio limitado y configurable por las tecnologías de la 

información y la comunicación, la comunicación entre usuarios y metodologías 

pedagógico-didácticas particulares. 

Según Siemens (2004), en su informe mencionó a la teoría del conectivismo 

como una parte fundamental de la educación virtual, indicando que este tipo de 

aprendizaje está directamente relacionado por las TICs, las cuales generan un 

conjunto de conocimientos entrelazados por la participación de varias personas 

formándose nuevos conceptos e ideas, esto propicia el aprendizaje continuo.  
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Del mismo modo, Gros (2011), en su informe sobre evolución y retos de la 

educación virtual indicó que se centra principalmente en el estudiante, ya que ellos 

no solamente son quienes consumen la información, sino que también conceptualizan 

el entorno del aprendizaje, por tanto, debe de asegurarse el aprendizaje independiente 

de los estudiantes ofreciendo la posibilidad de la colaboración, la interacción y 

seguimiento constante del docente. 

Por otro lado, Echevarría (2002), mencionó que las TICs no solo son una 

herramienta o un nuevo medio de comunicación e información, debiendo de tomar en 

consideración que son generadoras de un nuevo espacio educativo de conocimiento 

el cual es ahora conocido como educación virtual.  

Así mismo, Porro (2017), explicó que en los cursos de entorno virtual se 

tiene que tomar en cuenta aspectos como: Informar lo que se necesita (herramientas 

digitales, conectividad y los medios de interacción), además se tiene que organizar 

las horas efectivas sea de forma sincrónica o asincrónica, informando el desempeño 

de los estudiantes mediante la utilización de retroalimentación, respondiendo las 

consultas de los estudiantes, así como resolver sus dudas.   

1.2.1.2. Teoría de la educación virtual 

Según Siemens (2004) el conectivismo es la teoría del aprendizaje o 

educación virtual, el cual ocurre en un ambiente nebuloso de recursos en cambio 

constante, es esta forma en que el aprendizaje es caracterizado por ser caótico, 

constante, complejo, de conexión especializada y de certeza continua. Éste debería 

ser utilizado en la época digital, la cual es caracterizada por la influencia de la 
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tecnología en el campo educativo; muestra además los principios del conectivismo: 

a)Aprendizaje y conocimiento se encuentran en opiniones diversas, b) Aprendizaje es 

una fase de reunión especializada de fuentes de información, c) Aprendizaje puede 

encontrarse en artefactos no humanos, d) Suficiencia que permita aprender nuevos 

conocimientos es más importante que lo actualmente reconocido, e) Conservar las 

conexiones es importante para permitir el continuo aprendizaje, f) La destreza para 

detectar vínculos entre superficies, ideas y conceptos es sustancial, g) La toma de 

decisiones es un proceso de aprendizaje en sí mismo y h) Elegir de la información 

entrante, es observado a través de los lentes de una realidad cambiante. 

1.2.1.3. Educación virtual en posgrado 

Román (2018) en su informe mencionó que en la educación virtual se utiliza 

las TICs para propiciar espacios de formación y busca instaurar una nueva forma de 

enseñar y aprender, representado de esta forma una de las mayores propuestas a las 

universidades para lograr la integración, mejores oportunidades y la aplicación de 

estas tecnologías y comunicaciones para la formación académica. Este tipo de 

educación responde a la necesidad de una nueva perspectiva y modelo que posibilite 

agrandar la cobertura, facilitar el proceso de educación y este se adapte a las 

novedosas exigencias de la sociedad que se encuentra en constante cambio, lo mismo 

que pide replantear la forma de planear, conseguir y transmitir el razonamiento, 

intentando encontrar de esta forma la calidad. 

1.2.1.4. Rol del estudiante y del docente en la educación virtual 
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Lovón y Cisneros (2020), consideraron que el docente deja de ser la 

principal y única fuente de información confiable, puesto que son los estudiantes 

quienes deber ser orientados para construir sus conocimiento junto a sus maestros, 

ello implica que deben manejar las TICs y otros instrumentos que les ayude a 

orientar a los estudiantes, así mismo el docente debe ser capaz de elaborar materiales 

didácticos, cumplir función de orientación, desempeñando estrategias basadas en la 

comprensión, lo que les va permitir facilidad en el aprendizaje y función técnica, 

manejando conceptos básicos de las herramientas digitales. 

Por su parte, Rizo M. (2020) señaló que para ser docente es necesario tener 

responsabilidad social, compromiso, participar activamente en el entorno virtual, 

adquirir conocimientos y habilidades para el alumnado Realizar funciones. En el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Y el alumno también debe ser un sujeto activo, 

tomando en cuenta roles como la autodisciplina, el auto aprendizaje, deber ser capaz 

de reflexionar, analizar y participar colaborativamente lo que le va a permitir que el 

proceso de enseñanza aprendizaje sea de calidad y lo beneficie. 

1.2.1.5. Instrumento para medir la educación virtual 

En el presente estudio se utilizó un instrumento de 21 ítems, dividido en 3 

dimensiones llevando como título “Enseñanza virtual” del autor Gálvez, A. (2020) 

que fue adaptado por Flores, P. con el título “Cuestionario sobre educación virtual” 

1.2.1.6. Dimensiones de la educación virtual 

De acuerdo con lo revisado según Gros (2011), se presentó las siguientes 

dimensiones de la variable educación virtual, las cuales son: 
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1.2.1.6.1. Recursos de aprendizaje virtual 

Cuando se habla de los recursos de aprendizaje y las herramientas de 

desarrollo del estudiante, normalmente hablamos de las plataformas virtuales 

como medios de interacción de los estudiantes de esta forma el estudiante va a 

generar nuevo conocimiento, plataformas como Google Meet, Zoom, etc brindan 

el soporte tecnológico necesario además de la interacción en vivo de los 

estudiantes y docentes (Gros, 2011). 

Existen diferentes motivaciones que fomentan el inicio del uso de 

entornos virtuales, esto puede ser la necesidad de formación especializada o por 

la implementación del uso de aplicaciones o sistemas de interacción virtual que 

las empresas definen como parte de sus procesos (Gros, 2011). 

No existe edades específicas, actividades, lugar de referencia, nivel 

económico o situación personal en el uso de herramientas virtuales, el uso es 

predominante tanto para estudiantes como para docentes. Las TICs son 

esenciales en el proceso educativo ya que flexibilizan, enriquecen el desarrollo y 

mejoran los recursos de aprendizaje para los temas estudiados. En el uso de 

información en línea la tecnología define el desarrollo del conocimiento a través 

de la interacción que existe entre el docente y el estudiante, además el uso de la 

información en línea se ha convertido en una de las estrategias utilizadas por los 

docentes durante el proceso de enseñanza (Gros, 2011). 

La comunicación entre el estudiante y el docente se realizan a través de 

espacios compartidos como foros, debates y en vivo, las modalidades que 
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existen son diferentes, así como también las preferencias, en todos los aspectos 

del conocimiento la interacción es primordial en el aprendizaje y de la misma 

forma también lo es la metodología utilizada por el docente y el modelo de 

evaluación (Gros, 2011). 

Según Cacheiro (2011), los recursos tecnológicos de aprendizaje 

permiten realizar los procesos de adición de conocimientos, procedimientos y 

actitudes preestablecidas en la planificación de la formación de los mismos de 

una manera eficiente siempre y cuando exista un diseño integrado y 

complementario de los recursos tecnológicos en el proceso formativo. La 

aplicación de las TIC’s permite cursar de un uso informativo y colaborativo 

hacia un uso didáctico. Los recursos de aprendizaje basados en las TIC’s son: 

Tutoriales interactivos, repositorios institucionales, cuestionarios online, e-

boocks, podcast, etc. 

También, Vidal et al (2008), acotaron que los contextos virtuales de 

aprendizaje virtual representan un nuevo paradigma en la educación, debido a 

que se centran en el estudiante, construyendo el aprendizaje en función a la 

perspectiva del estudiante y necesidades propias del proceso de aprendizaje y 

absorción de conocimientos. Entonces, el aprendizaje virtual utiliza recursos que 

se encuentran fuera de un espacio físico y temporal y se centra en el uso del 

internet, aplicaciones, plataformas y apps. 

Según Gros (2011), los sistemas de evaluación más utilizados se basan 

en la evaluación continua y el examen final (presencial o virtual) además del 

seguimiento del progreso de los educandos. Normalmente la evolución del 



22 

 

docente  consiste en corregir y discutir de las diferentes actividades que el 

docente diseña durante las sesiones de clases, el seguimiento sirve también para 

certificar que el estudiante está alcanzando sus objetivos que fueron establecidos 

previamente y también conozca y sea consciente del proceso que va alcanzando, 

la evaluación tiene que tener la suficiente motivación para que el estudiante 

realmente aprenda.  

1.2.1.6.2. Acompañamiento virtual 

En esta etapa es el docente quien tiene el papel de tutor, brindando de 

instrumentos que ayuden a la captación del conocimiento, esto mediante 

métodos de enseñanza que crea el ambiente propicio de aprendizaje, esta guía se 

debe realizar tomando en cuenta los objetivos diseñados previamente. 

Acompañar al estudiante no significa que solo existirá por parte del estudiante 

una libertad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que darle un papel 

importante en la estructura didáctica del proceso de aprendizaje (Gros, 2011). 

Según Hernández (2014),  mencionó que dentro del acompañamiento 

virtual se utiliza la figura de la tutoría mediante un contexto académico; de esta 

forma, permite al estudiante usar las plataformas virtuales como medio de 

acompañamiento que pueden desarrollarse de forma individual y/o grupal, la 

finalidad es brindar al estudiante recursos académicos que aseguren un 

aprendizaje de manera holística. En ese sentido, el acompañamiento del docente 

mediante el uso de herramientas virtuales es una estrategia que en estos tiempos 

es necesaria para asegurar el proceso de aprendizaje. 
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Del mismo modo, Gros (2011) mencionó que el término “autonomía” 

en este contexto, no significa que el estudiante esté solo durante el proceso de 

aprendizaje, sino que, por el contrario, tanto el modelo de aprendizaje como de 

enseñanza implica independencia y responsabilidad por lo que se ha reforzado la 

implicación del alumnado, por ejemplo, en la definición de objetivos, en la 

elaboración de contenidos, en la elaboración y selección de recursos a utilizar 

durante el proceso de aprendizaje. 

Desde la perspectiva fijada en la secuencia didáctica, el modelo de 

profesor – acompañante responde a las interrogantes de qué aprender (objetivos, 

contenidos), cómo aprender (conducción de las actividades de aprendizaje) y 

cuándo aprender (secuenciación). En este modelo de acompañamiento se 

presenta dos dimensiones: La del docente el cual conlleva las actividades y 

responsabilidades propias de su posición y el estudiante como parte decisiva y 

activa del proceso (Gros, 2011). 

Según Álvarez (2016), se debe de considerar el tipo de estudiantes que 

existen en el aula, sus intereses y sus capacidades de aprendizaje, es decir que el 

resultado del aprendizaje en el estudiante también depende del conocimiento 

específico que cuente el mismo. El uso de las plataformas virtuales en las 

universidades ofrece de exclusividad en el uso de la gestión técnica del docente, 

esto trae como resultado una interacción más eficiente ente el docente y el 

estudiante.  

Una estrategia que ayuda y fomenta la proactividad del estudiante es 

inculcar la responsabilidad en el estudiante en el sentido de quizás preparar el 
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curriculum de la asignatura (es decir crear en el estudiante una posición y rol 

similar al del docente), si el impacto es significativo en el estudiante, existirán 

muchas posibilidades del desarrollo de competencias relacionadas con el 

contenido del trabajo realizado, el profesor será quien guie al estudiante; sin 

embargo, es el estudiante será quien busque materiales y recursos. En cuanto a 

los recursos tecnológicos que son integrados en las plataformas virtuales pueden 

ser utilizados de diferentes maneras y los estudiantes reflexionarán en cómo 

deben de utilizar estos recursos (Gros, 2011). 

1.2.1.6.3. Colaboración virtual 

Según Gros (2011) en esta dimensión se busca que la participación del 

estudiante sea activa y colaborativa, el estudiante participa brindando ideas, 

realizar debates y foros, dentro de este entorno propicio de uso de plataformas 

virtuales. Estas dimensiones permitirán al estudiante encontrar un juicio crítico 

en el desarrollo de habilidades sociales generando un entorno propicio de 

comunicación con el resto de las personas. 

Así mismo, Area y Adell (2014) – mencionaron qué, facilitar la 

participación entre docentes y estudiantes va más allá de los parámetros físicos y 

académicos de la institución educativa al que pertenecen. Los sistemas de 

intercambio de información y de comunicación creados por redes (WWW, chat, 

e-mail, ftp, videoconferencia, foros, etc.) permiten que tanto estudiantes como 

docentes construyan sociedades virtuales de participación en ciertos temas de 

análisis. Así pues, cualquier docente puede comunicarse con compañeros de 

trabajo de otras instituciones y puedan planificar experiencias educativas de 
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participación entre sus estudiantes. En nuestro medio académico existen varias 

experiencias que han demostrado su utilidad y valor pedagógico. En este sentido, 

la educación virtual abre la posibilidad de crear sociedades educativas virtuales 

configuradas por docentes y estudiantes de diferentes instituciones educativas. 

El enfoque colaborativo necesita un desarrollo más avanzado para 

trabajar con grupos de estudiantes. El aprendizaje fundamental se representa en 

creencias que son justificadas por todos como la gramática, ortografía, 

matemáticas, historia, etc. En este sentido, el aprendizaje colaborativo inicia 

justo cuando el aprendizaje cooperativo finaliza. El aprendizaje colaborativo sale 

de la idealización que el aprendizaje está centrado en el profesor y pasa por un 

modelo de compartir las responsabilidades dentro del proceso de aprendizaje. 

También el uso de la metodología de trabajo grupal no está limitada solamente a 

la construcción de un modelo que busca la elaboración del conocimiento en 

conjunto (Gros, 2011). 

2.2.2. Variable 2: Aprendizaje significativo 

1.2.2.1. Conceptualización de aprendizaje significativo 

Según lo enunciado en el informe de Bobadilla et al. (2016), el aprendizaje es 

un proceso en el cual continuamente se adquieren conocimientos, habilidades y 

valores, por tanto, el proceso de aprendizaje depende de cómo se estructura 

cognitivamente la información recopilada.  

Ausubel (1976), en su libro Psicología educativa: Un punto de vista 

cognoscitivo, mencionó que el aprendizaje significativo constituye un proceso que 

relaciona conocimientos nuevos con la estructura cognitiva, esta interacción no se 
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realiza considerando todo el proceso como uno solo o como un todo si no por los 

aspectos más relevantes presentes en el proceso, lo cual se denominan ideas de 

anclaje. Así mismo determina que el funcionamiento cognitivo preverbal desempeña 

un factor secundario durante el proceso del aprendizaje significativo, siendo 

realmente el propio lenguaje y el aprendizaje simbólico las bases que formaran más 

adelante el funcionamiento cognitivo. 

También, López (2012), declaró que los conocimientos previos (partiendo del 

proceso de aprendizaje significativo) se generan en términos de un esquema de 

conocimiento, éste se define como la representación de un momento determinado de 

la historia por parte de una persona como fragmento de la realidad circundante. Los 

esquemas necesitan no solo una cantidad relevante de conocimiento sino también 

organización interna (relación entre los conocimientos que se adicionan en el 

esquema y la misma coherencia de los conocimientos). 

 Según Medrano (2016), explicó que mientras los conocimientos absorbidos 

sean más numerosos y complejos, estos serán mapeados a través de los organizadores 

del conocimiento, estos son un conjunto de estrategias graficas que muestran las 

estructuras cognoscitivas adoptadas en el proceso. Las estrategias de enseñanza para 

el aprendizaje significativo son: Los mapas mentales, mapas conceptuales, mapas 

semánticos, diagrama del árbol de conceptos y de problemas, cuadro comparativo y 

esquema de llaves, etc. 

Por otro lado, Jean Piaget, psicólogo y pedagogo de origen suizo indica que el 

aprendizaje se va modificando y va transformando las estructuras iniciales que 

condicionaron al aprendizaje, en este sentido permite que nuevos conceptos se 
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agreguen a los establecidos, el aprendizaje es un proceso de adquisición en un 

intercambio con el medio. 

1.2.2.2. Teoría del aprendizaje significativo 

Según Ausubel (1976), el aprendizaje de los estudiantes radica en la 

funcionalidad de la estructura cognitiva previa asociada a la nueva información, 

“estructura cognitiva” debe entenderse como la totalidad de representaciones que tiene 

una persona en un campo particular de comprensión o en su organización. Asimismo, 

en el proceso de orientación al aprendizaje es importante conocer la estructura 

cognitiva de los estudiantes; no solo mencionamos las razones de algunas de las 

informaciones recibidas, sino también los conceptos y propuestas que trabajamos, así 

como su grado de sostenibilidad. 

En el inicio del aprendizaje expuestos por Ausubel (1976), ofrecen una 

construcción para el diseño de herramientas metacognitivas que ayuden a conocer la 

organización de la composición cognitiva del estudiante, de esta forma brindara 

mejores directivas en el trabajo pedagógico, en tal sentido no se verá como un trabajo 

que deba realizarse sin ninguna preconcepción o que el aprendizaje de los estudiantes 

inicie de "cero", porque ellos poseen una relación de vivencias y conocimientos que 

están impactando su aprendizaje y tiene la posibilidad de ser utilizados para su 

beneficio. 

1.2.2.3. Formas de aprendizaje significativo 

Las formas de aprendizaje significativo según la teoría de la asimilación son 

la siguientes: 
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Aprendizaje Subordinado: Podemos determinar dentro del aprendizaje 

subordinado a la inclusión derivativa donde la nueva información está vinculada y 

representa otro caso de la extensión de la nueva idea establecida. En este sentido, se 

reconocen nuevos ejemplos como relevantes. En la inclusión correlativa, la nueva 

información está vinculada a la idea ya establecida pero puede llegar a ser una 

limitación de la idea existente, por tanto los atributos incluidos del concepto pueden 

ser modificados o extendidos con la nueva inclusión correlativa (Ausubel et al., 

1983). 

Aprendizaje superordinado: En este tipo de aprendizaje según la asimilación 

las ideas preexistentes se determinan como ejemplos especificados de la nueva idea y 

en su vinculación, es decir, los conceptos atribuidos pueden ser extendidos o 

modificados en función a la nueva inclusión correlativa (Ausubel et al., 1983). 

Aprendizaje combinatorio: En el aprendizaje combinatorio la idea nueva es 

comparada con las ideas preexistentes, pero no llega a ser más inclusiva ni más 

especifica que la ide nueva en este sentido se considera que la nueva idea tiene 

criterios en común con las ideas ya preestablecidas (Ausubel et al., 1983). 

 

1.2.2.4. Ventajas del aprendizaje significativo 

Para Ausubel et al. (1983) las ventajas del aprendizaje significativo son los 

siguientes: 

- Genera una retención duradera de la información. 

- Facilitar la adición de nuevos conceptos relacionados con los preexistentes. 

- La información adquirida es almacenada en la memoria de largo plazo 
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- La significación del aprendizaje depende de los recursos cognitivos del estudiante. 

Por otro lado, Baque y Portilla (2021) señalaron que el aprendizaje 

significativo favorece a los estudiantes ya que los invita a participar constantemente 

y puedan emitir sus propios criterios para formular un nuevo aprendizaje, el cual es 

interactivo e integrador porque involucra al estudiante y al docente con los diferentes 

temas a desarrollar en cada clase. 

 

1.2.2.5. Debilidades del aprendizaje significativo 

Para Ausubel et al. (1983) existen debilidades dentro del proceso de 

aprendizaje, estas pueden ser las siguientes: 

- Existe una dependencia relacional directa entre el docente y el estudiante en la 

adquisición de aprendizajes esperados de la clase. En este sentido, si al alumno no le 

interesa el contenido, el docente debe de hacer esfuerzos para mantener el interés de 

los estudiantes.  

- El aprendizaje significativo delega la total responsabilidad al docente y son estos los 

que tienen por misión la motivación de encontrar la captación del alumno en la 

introducción de nuevos conceptos, en este sentido esta tarea llega a ser muy 

sacrificada. El aprendizaje significativo es un excelente método ya que al utilizar la 

contextualización se acercan los contenidos a la realidad existente en los estudiantes. 

Sin embargo, la metodología no siempre es la óptima ya que el estudiante es un 

receptor de los conceptos pero no existe una motivación directa en el descubrimiento 

por parte del estudiante y en razón a este es que Ausubel et al. (1983),  le da una 

posición pasiva a su participación. 
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1.2.2.6. Instrumento para medir el aprendizaje significativo 

Para medir el aprendizaje significativo, Pibaque (2020) elaboró un 

instrumento en escala de Likert basándose en la señalado por Bobadilla (2016), dicho 

instrumento fue validado por juicio de expertos y le permitió apreciar el nivel de 

aprendizaje significativo adquirido por los alumnos. 

 

1.2.2.7. Dimensiones del aprendizaje significativo 

Según Ausubel et al. (1983), determinó que existen tres estrategias: Las que 

controlan el estímulo, las estrategias cognitivas y los objetivos. En relación con las 

dimensiones de la variable: aprendizaje significativo, tenemos las siguientes según 

Ausubel:  

1.2.2.7.1. Aprendizaje representacional 

Según Gros (2011), este tipo de aprendizaje es el más básico y se 

caracteriza en analizar el concepto y significado en sí mismo de la palabra, 

en este sentido el significado es atribuido de acuerdo con las referencias de 

la misma palabra y concepto. 

A su vez Moreira (2005), nos aclaró que en el aprendizaje 

significativo el estudiante es un ente activo debido a que dentro de un 

proceso de internalización de los conceptos ya aprendidos y de esta forma 

analizar los conceptos que está en proceso de aprender, en este proceso 

también de forma progresiva y diferenciada está realizando una 
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reconciliación integradora para, de esa forma, ir aprendiendo a diferenciar y 

reorganizar el conocimiento; es por eso que en el aprendizaje significativo 

representacional se inicia este proceso de reconciliación e internalización de 

los conceptos. 

Puntualizando, Ausubel, et al. (1983), mencionaron que el 

aprendizaje de representaciones determina atribuciones y significados a 

símbolos, es decir que los estudiantes igualan los significados de ciertos 

símbolos con referentes como objetos, conceptos y eventos en relación con 

los referentes previos. Por lo cual, este tipo de aprendizaje se da 

principalmente entre niños ya que son ellos los que relacionan los conceptos 

de manera sustantiva y no arbitraria, y realizan equivalencias 

representacionales con contenidos que tienen asociaciones fundamentales 

con conceptos existentes de construcción cognitiva. 

1.2.2.7.2. Aprendizaje por conceptos 

Para Gros, (2011), este tipo de aprendizaje por conceptos y 

significados de las palabras son de manera abstracta, esto es común a una 

categoría de cada objeto, eventos o fenómenos. El aprendizaje 

representacional y por conceptos tienen una relación directa debido a la 

representación de los nuevos símbolos de las palabras. 

Según, Ausubel et al. (1983), los conceptos son definidos como los 

objetos, propiedades o situaciones que tienen atributos en común y que son 

designados a través de algún símbolo. Los conceptos son aprendidos a 
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través de dos procesos (Formación y asimilación), en la formación de los 

conceptos, las características propias del concepto son adquiridas mediante 

la experiencia directa; y en el caso del proceso de asimilación, se realiza a 

medida que se van agregando atribuciones como colores, diseños, etc., al 

concepto previamente formado. 

Por otro lado, para Moncini y Pirela (2021) este aprendizaje 

relaciona los conceptos nuevos con ideas más abstractas, que nacen desde 

experiencias vividas, con sentido bastante personal y está con la estructura 

cognoscitiva del individuo. 

1.2.2.7.3. Aprendizaje por descubrimiento 

Según Gros (2011), el aprendizaje por descubrimiento viene a ser el 

aprendizaje que busca el estudiante para que encuentre de forma propia los 

conocimientos y conceptos, investigando, realizándose cuestionamientos e 

interrogantes. Por tanto, la búsqueda de este tipo de aprendizaje es que los 

estudiantes logren sus propias conclusiones sobre diversos temas. El 

aprendizaje por descubrimiento es utilizado también para absolver preguntas 

difíciles y generar un clima de discusión y aprendizaje. 

También, Ausubel et al. (1983) diferencian claramente el 

aprendizaje por descubrimiento del resto de tipos de aprendizajes 

significativos en el sentido que el aprendizaje por descubrimiento busca 

captar el significado de las ideas que son expresadas mediante 

proposiciones, es decir que es la combinación de varias palabras que en el 
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significado final es más que la simple sumatoria de significados individuales 

ya que el significado producido es absorbido a la estructura cognoscitiva. 

Por último, Moncini y Pirela (2021) usan ambos tipos 

anteriormente mencionados; sin embargo, el aprendizaje se origina por un 

proceso muchísimo más producido. Se producirá la mezcla lógica de 

términos de la que surgirán valoraciones complejas en áreas filosóficas, 

matemáticas y científicas. 

2.3. Formulación de hipótesis 

2.3.1. Hipótesis general 

Existe una relación positiva entre la educación virtual y el aprendizaje significativo 

de los estudiantes de posgrado de una universidad privada de Lima metropolitana, 2022.  

2.3.2. Hipótesis específicas 

H1: Existe relación directa entre la educación virtual y el aprendizaje 

representacional en los estudiantes de posgrado de una universidad privada de Lima 

metropolitana, 2022. 

H2: Existe relación directa entre la educación virtual y el aprendizaje por concepto 

en los estudiantes de posgrado de una universidad privada de Lima metropolitana, 2022. 

H3: Existe relación directa entre la educación virtual y el aprendizaje por 

descubrimiento en los estudiantes de posgrado de una universidad privada de Lima 

metropolitana, 2022. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Método de investigación 

En la investigación se utilizó el método hipotético – deductivo, en tal sentido 

Arispe et al. (2020), definieron que el método hipotético deductivo inicia teniendo en 

consideración la acción de falsear o refutar una hipótesis, de esta manera se obtienen 

conclusiones las cuales serán enfrentadas contra los hechos resultantes. 

3.2. Enfoque investigativo 

El estudio se realizó con un enfoque cuantitativo, según Hernández Sampieri y 

Mendoza (2018), los autores indicaron que el enfoque cuantitativo busca conseguir la 

mayor objetividad durante el desarrollo del proceso de investigación, de igual forma 

generaliza los resultados obtenidos en poblaciones de mayor numero, así mismo 

describe, explica y realiza predicciones de fenómenos analizados. 

3.3. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es aplicada, ya que según Sánchez et al. (2018), se enfoca 

en descubrir a través de la comprensión científica, los medios por los cuales puede 

ayudar a resolver una necesidad pendiente, práctica y específica. 
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3.4. Diseño de la investigación 

Según Sánchez et al. (2018), un diseño de investigación viene a ser un modelo 

que usa el investigador para poder analizar y evaluar la variable de estudio. Para el 

estudio se utilizó el diseño no experimental por lo que Hernández Sampieri y Mendoza 

(2018) define que este diseño es observar o medir fenómenos y variables de la misma 

forma que se proporciona en su entorno natural. 

3.4.1. Corte 

Será transversal correlacional en la que Hernández Sampieri y Mendoza (2018) 

definió que son útiles para establecer relaciones entre dos o más categorías, criterios 

variables en un momento definido. 

3.4.2. Nivel 

De análisis descriptivo por lo que Arispe et al (2020) rescata que se utiliza cuando 

va describir las características de la población en estudio y también cuando se tiene poca 

información de ambas variables. 

Figura 1 

Esquema del diseño de investigación transversal correlacional 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

M: Muestras de estudiantes 

O1: Educación Virtual 

O2: Aprendizaje significativo 

r: Relación 
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3.5. Población, muestra y muestreo 

3.5.1. Población 

Para Arispe et al (2020), determinaron la población como un conjunto de 

casos que compartían un conjunto de rasgos comunes y se encontraban en un lugar 

determinado, por lo que este estudio utilizó una población de 88 estudiantes de 

posgrado de la Maestría en docencia universitaria en una Universidad privada de 

Lima. 

3.5.2. Muestra 

Según Arispe et al. (2020), la muestra viene a ser un subgrupo de la población 

en la cual se va a recolectar los datos, del mismo modo que debe ser 

estadísticamente representativa, es de tipo no probabilístico ya que fue seleccionada 

según características de acuerdo con las variables de investigación, siendo la 

muestra universal de 88 estudiantes de posgrado de un Universidad Privada de Lima 

Metropolitana. 

Criterios de inclusión: 

• Estudiantes de docencia universitaria de una Universidad privada de Lima 

Metropolitana. 

• Estudiantes que asisten regularmente a las clases con menos de 3 ausencias. 

Criterios de exclusión: 

• Estudiantes de docencia universitaria que no deseen participar de la encuesta. 

• Estudiantes con 3 o más faltas. 
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3.5.3. Muestreo 

El muestreo es no probabilístico, ya que según Arispe et al. (2020) mencionaron 

que en este tipo de muestreo se utiliza los criterios del investigador y pueden ser más 

rápidos, más económicos y menos complejos; por lo que, para este estudio, se decidió 

utilizar el muestreo de tipo bola de nieve ya que es elegido por la investigadora además 

de que la población fue de difícil acceso. 
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3.6. Variables y operacionalización 

Tabla 1 

Matriz operacional de la variable educación virtual y aprendizaje significativo 

Variables Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Escala de 
medición 

Escala 
valorativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación 
virtual 

Según, Gros (2011), la 
educación virtual está 
centrada principalmente en 
los estudiantes ya que ellos 
no solamente son quienes 
consumen la información, 
sino que también 
conceptualizan el entorno 
del aprendizaje, por tanto, 
debe de asegurarse el 
aprendizaje independiente 
de los estudiantes 
ofreciendo la posibilidad de 
la colaboración y la 
interacción y seguimiento 
constante del docente. 

 

 

La educación virtual 
fue medida por medio 
de un cuestionario 
conformado de 21 
ítems con 3 
dimensiones: Recursos 
de aprendizaje virtual, 
acompañamiento y 
colaboración virtual, 
evaluadas a través de 
preguntas cerradas, 
construidas según 
escala de Likert, 
teniendo una valoración 
de 1(nunca) hasta 5 
(siempre) 

 

 
Recursos de 
aprendizaje 
virtual. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Acompañamiento 
virtual 

 
 
 
 
 

Colaboración 
virtual 

 

 

Construcción de 
materiales 
didácticos. 

Acceso a los 
recursos digitales. 

Finalidad a lograr 
su proceso 
educativo. 

Orientación y 
acompañamiento 
del proceso de 
aprendizaje. 

Compromiso en 
su proceso de 
aprendizaje. 

Adecuación de 
estrategias en un 
ambiente virtual. 

Determinar sus 
ritmos de 
aprendizaje. 

Determinar su 
interacción en 
trabajos de equipo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1= Nunca 
2= Pocas 
veces 
3= A veces 
4= Casi 
siempre 
5= Siempre 
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Aprendizaje 
Significativo 

Según, Ausubel (1976), el 
aprendizaje significativo 
constituye un proceso que 
relaciona todos los 
conocimientos nuevos con 
la estructura cognitiva, 
esta interacción no se 
realiza considerando todo 
el proceso como uno solo 
o como un todo si no por 
los aspectos más 
relevantes presentes en el 
proceso lo cual se 
denominan ideas de 
anclaje. 

 

 

El aprendizaje 
significativo fue medido 
por un cuestionario de 17 
ítems con 3 dimensiones: 
El aprendizaje 
representacional, el 
aprendizaje de conceptos, 
el aprendizaje por 
descubrimiento, evaluadas 
a través de preguntas 
cerradas, construidas 
según escala de Likert 
desde 1 (nunca) hasta 5 
(siempre) 

 

 

El aprendizaje 
representacional 
 
 
 
El aprendizaje por 
conceptos 
 
 
El aprendizaje por 
descubrimiento 
 

Aprendizaje 
memorístico 
 
Motivación 
 
 
Diferencia los 
conceptos 
 
Establecer 
conclusiones 
 
 
Proposiciones 
 
Ideas propias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

1= Nunca 
2= Pocas 
veces 
3= A veces 
4= Casi 
siempre 
5= Siempre 
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3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.7.1. Técnica  

Para Sánchez et al. (2018), la técnica es el conjunto de instrumentos 

por el cual se desarrolla el método, es un grupo de procedimientos y 

recursos que utiliza la ciencia, para el presente estudio se utilizó como 

técnica la encuesta vía web utilizando la aplicación de Google form, por lo 

que también Sánchez et al. (2018), mencionaron que la encuesta es un 

procedimiento de recolección de información de datos que utiliza algún 

instrumento como el cuestionario con el objetivo de recabar información 

veraz y fidedigna de una muestra poblacional. 

3.7.2. Descripción de instrumentos 

Según Sánchez et al. (2018), un instrumento de recolección de datos 

es una herramienta que es parte de la técnica de recolección de datos. En el 

presente estudio el instrumento a utilizar fueron dos cuestionarios con 

escala de Likert, en la primera variable educación virtual el cuestionario 

fue desarrollado por 21 ítems, fraccionados en 03 dimensiones: Recursos 

de aprendizaje virtual, acompañamiento virtual y colaboración virtual; con 

Escala de Likert 1= Nunca, 2= Pocas veces, 3= A veces, 4= Casi siempre, 

5= Siempre; para la segunda variable aprendizaje significativo, el 

cuestionario estuvo desarrollado por 17 ítems, divididos en 03 

dimensiones: El aprendizaje representacional, el aprendizaje de conceptos, 

el aprendizaje por descubrimiento, con Escala de Likert 1= Nunca, 2= 

Pocas veces, 3= A veces, 4= Casi siempre, 5= Siempre. 
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Variable 1: Educación Virtual 

Tabla 2  

 Ficha Técnica del Cuestionario Educación Virtual 

Nombre    

Autores    

Administración 

Tiempo de Aplicación 

Dirigido a 

 

 

Valor 

Descripción del Instrumento 

Educación Virtual 

Flores Luna, Paolo Cesar (2021) 

Individual 

15 minutos 

Estudiantes en posgrado en docencia 

universitaria de una universidad privada de 

Lima metropolitana, 2022.  

Escala de Likert 

Cuestionario de Educación Virtual de 03 

dimensiones y 21 ítems. 

            Nota: Flores (2021) 

Variable 2: Aprendizaje Significativo 

Tabla 3  

 Ficha Técnica del Cuestionario Aprendizaje significativo  

Nombre    

Autores     

Administración 

Tiempo de Aplicación 

Dirigido a 

 

 

Valor 

Descripción del Instrumento 

Aprendizaje Significativo 

Pibaque Tigua, David Daniel (2021) 

Individual 

15 minutos 

Estudiantes en posgrado en docencia 

universitaria de una universidad privada de 

Lima metropolitana, 2022.  

Escala de Likert 

Cuestionario de Aprendizaje Significativo de 

03 dimensiones y 17 ítems. 

         Nota: Pibaque (2021) 

 
3.7.3. Validación 

Para Arispe et al. (2020), explicaron que la validez es el grado de 

medición de un instrumento teniendo en cuenta su contenido, juicio de expertos, 

y comprensión de instrumentos. 
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En el presente estudio se utilizó 02 instrumentos previamente validados 

por juicio de expertos en representatividad, pertinencia, coherencia, consistencia 

y claridad, siendo esto según Arispe et al. (2020) características de la validez de 

contenido, ya que va a reflejar el dominio del contenido que se desea medir. 

Tabla 4 

Validación de expertos 

N° Experto Aplicable 

Experto 1 Dra. Delsi Mariela, Huaita Acha Si 

Experto 2 Mag. Karla Vicky Galarza Soto Si 

Experto 3 Dra. Rosario Pilar, Ramos Vera Si 

Experto 4 Mag. Raúl Eduardo, Rodríguez Salazar Si 

Experto 5 Dra. Patricia Maria Ramos Vera Si 

 

3.7.4. Confiabilidad 

Según Sánchez et al. (2018), la confiabilidad está determinada por las 

cualidades de estabilidad, precisión y consistencia de los herramientas y métodos 

de investigación, en relación al error la relación es inversa debido que a mayor 

error existen menor confiabilidad, existen tres formas de estimar la confiabilidad 

de un instrumento: método consistencia interna, método por mitades  y métodos 

de consistencia paralelos, en cuanto al método de consistencia interna que es el 

método utilizado en el presente estudio, fue Alfa de Cronbach. Según, Arispe et 

al. (2020), este método por consistencia interna alfa de Cronbach se determina 

como el nivel de relación que existe entre los ítems de una escala (-1 a 1) 

generalmente utilizado en escalas de respuestas politómicas (más de dos 

alternativas de respuesta). 

En el presente estudio los valores de confiabilidad fueron los siguientes: 
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Tabla 5 

Confiabilidad de los cuestionarios.  

Instrumento Alfa de Crombach Grado de confiabilidad 

Educación Virtual  

Aprendizaje Significativo 

0.88  

0.89  

(magnitud – alta) 

(magnitud – alta) 

 
3.8. Procesamiento y análisis de datos 

Procesamiento: 

Para Sánchez et al. (2018), el procesamiento de datos es una etapa del 

proceso de investigación, con ocupaciones como la codificación, el análisis 

mediante estadísticas, la representación gráfica y la organización de datos para 

su interpretación. Para el presente estudio, el proceso se inició con la 

presentación de una solicitud dirigida a la Escuela de Posgrado de una 

Universidad Privada de Lima Metropolitana, con la finalidad que se ofrecer las 

facilidades para realizar el estudio.  

Así mismo, los resultados se produjeron mediante la recolección de datos 

por medio de la aplicación de ambos instrumentos que fueron procesados en 

una estadística descriptiva para obtener frecuencias, porcentajes y así poder 

elaborar cuadros estadísticos plasmados en gráficos.  

Análisis de datos 

Se realizó con la estadística descriptiva utilizando la hoja de cálculo 

EXCEL para el procesamiento y análisis de los datos, los cuales fueron 

trasladados al programa estadístico Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) Versión 22.0 el cual sirvió para generar las tablas y figuras que 

permitieron interpretar el análisis de los resultados del estudio. A su vez se 

utilizó la prueba de RHO Spearman, quien evaluó la relación entre las dos 

variables. 
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Tabla 6 

Baremos de Educación virtual 

Niveles y rangos         Bajo Medio           Alto 

Educación virtual [21-49] [50-77] [78-105] 

D1- Recursos de aprendizaje 

virtual 

[9-21] [22-33] [34-45] 

D2-Acompañamiento virtual [7-16] [17-26] [27-35] 

D3-Colaboración virtual [5-12] [13-18] [19-25] 

 

Tabla 7 

Baremos de Aprendizaje Significativo 

Niveles y rangos Bajo Medio        Alto 

Aprendizaje significativo [17-40] [41-62] [63-85] 

D1- Representacional [7-16] [17-26] [27-35] 

D2-Conceptos [5-12] [13-18] [19-25] 

D3-Descubrimiento [5-12] [13-18] [19-25] 

 
3.9. Aspectos éticos 

La presente investigación tuvo autorización de las autoridades que gestionan 

el programa académico, asimismo se consideró el anonimato de los sujetos 

entrevistados. Se respetó lo establecido en el Código de Ética de la Universidad 

Privada Norbert Wiener (2020), en la que refiere la protección del individuo y 

diversidad sociocultural, consentimiento informado y expreso y la honestidad 

científica: Respetar los derechos intelectuales de autores, indicando en todo caso su 

autoría, ya sea en las publicaciones como en los informes internos. 

Así mismo con relación a la propiedad intelectual se citó las fuentes y 

referencias durante la realización de este trabajo de investigación, utilizando las 

normas APA 7ma edición y su verificación de veracidad a través del software 

TURNITIN. 
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CAPÍTULO IV: PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1. Resultados 

Presentación de los resultados descriptivos e inferenciales de las variables 

estudiadas en la educación virtual y el aprendizaje significativo. 

 

4.1.1. Análisis descriptivo de resultados 

Tabla 8 

Niveles de la variable Educación virtual y sus dimensiones 

Niveles 

Educación 

virtual 

Recursos de 

aprendizaje 

virtual 

Acompañamiento 

virtual 

Colaboración 

virtual 

F % F % F % F % 

Bajo 0 0 0 0 0 0 0 0 

Medio 20 22.7 31 35.2 19 21.6 16 18.2 

Alto 68 77.3 57 64.8 69 78.4 72 81.8 

Total 88 100 88 100 88 100 88 100 
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Figura 1 

Distribución en niveles de la variable Educación virtual y sus dimensiones 

 

Nota. En la Tabla 8 y la Figura 1, muestran los niveles obtenidos por los estudiantes de 

posgrado de una universidad privada de Lima Metropolitana; en cuanto a la variable 

educación virtual, el 77.3% puntúa un nivel alto y el 22.7% puntúa un nivel medio. Del 

mismo modo, en cuanto a la dimensión Recursos de aprendizaje virtual, el 64.8% tiene 

un nivel alto, mientras que el 35.2% puntúa un nivel medio. En cuanto a la dimensión 

Acompañamiento virtual, el 78.4% presenta un nivel alto y el 21.6% presenta un nivel 

medio, en razón a la dimensión Colaboración virtual, el 81.8% presenta un nivel alto y 

el 18.2% presenta un nivel medio. Cabe señalar que, tanto en la variable como en sus 

dimensiones, ninguno de los estudiantes presentó un nivel bajo. 
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Tabla 9 

Niveles de la variable Aprendizaje significativo y sus dimensiones 

 

Niveles 
Aprendizaje 
significativo 

Representacional Conceptos Descubrimiento 

F % F % F % F % 
Bajo 0 0 0 0 0 0 0 0 
Medio 23 26.1 44 50 36 40.9 14 15.9 
Alto 65 73.9 44 50 52 59.1 74 84.1 
Total 88 100 88 100 88 100 88 100 

 

 

Figura 2 

Distribución en niveles de la variable Aprendizaje significativo y sus dimensiones 

 

Nota. En la tabla 9 y figura 2, muestra los niveles percibidos por los estudiantes de 

posgrado de una universidad privada de Lima Metropolitana; con respecto a la variable 

aprendizaje significativo el 73.9% presenta un nivel alto y el 26.1% presenta un nivel 

medio. Por otro lado, la dimensión aprendizaje representacional tanto el nivel medio 

como alto muestran un 50% de nivel respectivamente. Por otro lado, en la dimensión 

aprendizaje por conceptos el 59.1% presenta un nivel alto y el 40.9% presenta un nivel 
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medio, mientras que la dimensión aprendizaje por descubrimiento presenta el 84.1% un 

nivel alto y el 15.9% tiene un nivel medio. Cabe señalar que, tanto en la variable como 

en sus dimensiones, ninguno de los estudiantes presentó un nivel bajo. 

 
Tabla 10 
Pruebas de normalidad 

Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova 

 Estadístico gl Sig. 
Educación virtual .153 88 <.001 
Recursos de aprendizaje 
virtual 

.143 88 <.001 

Acompañamiento virtual .156 88 <.001 
Colaboración virtual .133 88 <.001 
Aprendizaje significativo .121 88 .003 
Representacional .122 88 .003 
Por Conceptos .111 88 .010 
Por descubrimiento .154 88 <.001 

 
La prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnova adquiere como 

significancia el p <0,05, el cual determina el comportamiento no normal de los datos y 

por esta razón se llevó a cabo la prueba No Paramétrica de Rho Spearman. 
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4.1.2. Prueba de hipótesis 

1.1.2.1. Prueba de hipótesis general 

Tabla 11 

Correlación entre la Educación virtual y el Aprendizaje significativo. 

Correlaciones 

 

Educación 

virtual 

Aprendizaje 

significativo 

Rho de 

Spearman 

Educación virtual Coeficiente de 

correlación 

1.000 .355** 

Sig. (bilateral) . <.001 

N 88 88 

Aprendizaje 

significativo 

Coeficiente de 

correlación 

.355** 1.000 

Sig. (bilateral) <.001 . 

N 88 88 
 

La tabla 11 muestra resultados para contrastación de hipótesis general. Se 

realizó la prueba de hipótesis con el coeficiente de Rho de Spearman = 0,355**, lo que 

significa que existe una correlación positiva débil entre las variables educación virtual y 

aprendizaje significativo y el nivel de significancia p= <.001 (p <0.05); rechazando la 

hipótesis nula. 
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4.1.3. Prueba de hipótesis especificas 

Tabla 12 

Correlación entre la Variable educación virtual y la dimensión aprendizaje 

representacional. 

En la tabla 12 se obtuvo los resultados para comprobación de hipótesis 

específica. Se efectuó dicha prueba con el coeficiente de Rho de Spearman = 0,417*, 

significando correlación positiva moderada entre la variable Educación virtual y la 

dimensión aprendizaje representacional, y un p= <.001 (p <0.05). 

Tabla 13 

Correlación entre la Variable Educación virtual y la dimensión aprendizaje por 

conceptos. 

Correlaciones 

 

Educación 

virtual 

Aprendizaje por 

conceptos 

Rho de Spearman Educación virtual Coeficiente de 

correlación 

1.000 .149 

Sig. (bilateral) . <.001 

N 88 88 

Aprendizaje por 

conceptos 

Coeficiente de 

correlación 

.149 1.000 

Sig. (bilateral) <.001 . 

N 88 88 
En la tabla 13, se obtuvo los resultados para constatar la hipótesis específica. 

Se ejecutó dicha prueba de hipótesis con el coeficiente de Rho de Spearman = 0,149*, 

Correlaciones 

 

Educación 

virtual 

Aprendizaje 

representacional 

Rho de Spearman Educación virtual Coeficiente de 

correlación 

1.000 .417** 

Sig. (bilateral) . <.001 

N 88 88 

Aprendizaje 

representacional 

Coeficiente de 

correlación 

.417** 1.000 

Sig. (bilateral) <.001 . 

N 88 88 
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obteniendo una correlación positiva muy débil entre la variable Educación virtual y la 

dimensión aprendizaje por conceptos y p= <.001 (p <0.05). 

Tabla 14 

Correlación entre la variable Educación virtual y la dimensión aprendizaje por 

descubrimiento. 

Correlaciones 

 

Educación 

virtual 

Aprendizaje por 

descubrimiento 

Rho de Spearman Educación virtual Coeficiente de 

correlación 

1.000 .347** 

Sig. (bilateral) . <.001 

N 88 88 

Aprendizaje por 

descubrimiento 

Coeficiente de 

correlación 

.347** 1.000 

Sig. (bilateral) <.001 . 

N 88 88 
En la tabla 14, se obtuvo los resultados para verificación de hipótesis 

específica. Se llevó a cabo dicha prueba de hipótesis con el coeficiente de Rho de 

Spearman = 0,347* significando correlación positiva débil entre la variable Educación 

virtual y la dimensión aprendizaje por descubrimiento y p= <.001 (p <0.05). 
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4.1.4. Discusión de resultados 

Los resultados obtenidos en el estudio mostraron una realidad que contrasta 

con el planteamiento inicial del problema. La cuarentena social obligatoria le dio un 

mayor protagonismo al trabajo remoto y la educación virtual, confrontando a un buen 

número de personas con herramientas y procedimientos a los que no estarían 

familiarizados. Diversos autores realizaron varios esfuerzos por comprender cuál sería 

el escenario al cual nos tendríamos que enfrentar en materia de educación y aprendizaje 

en los años siguientes post-pandemia, destacando estudios relacionados con procesos 

educativos, entornos virtuales, uso de plataformas educativas en línea, estilos y recursos 

de aprendizaje entre otros. 

La presente investigación, consideró oportuno analizar la relación entre 

Educación Virtual y Aprendizaje Significativo, enfocándose en los estudiantes de 

postgrado de una universidad privada de Lima Metropolitana. El estudio, por medio de 

dos encuestas con escala de Likert como instrumentos de medición, determinó que el 

77.3% de los estudiantes tiene un nivel alto de Educación Virtual frente al 22.7% que 

evidenció un nivel intermedio. Así mismo, se determinó que el 73.9% tiene un nivel alto 

de Aprendizaje Significativo frente al 26.1% que mostró un nivel intermedio.  

Los resultados obtenidos permitieron demostrar que la mayoría de los 

estudiantes de postgrado de una universidad privada de Lima Metropolitana, tienen la 

capacidad para adaptarse fácilmente a una nueva perspectiva de aprendizaje que aplique 

tecnología y mejore la formación académica de acuerdo al planteamiento que Román 

(2018) propone en su informe. Esto conlleva a realizar mayores esfuerzos por parte de 

las instituciones de educación superior para proporcionar una mejor interacción entre 

docentes y estudiantes, que permita nuevos sistemas de intercambio de información 

(Area y Adell, 2014) ya que los estudiantes tienen la capacidad de familiarizarse y 
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adoptar estrategias adecuadas que respondan a las exigencias de una enseñanza 

postgrado para dar continuidad a su formación siendo conscientes de las nuevas 

oportunidades que tienen la Educación Virtual. 

En este sentido, siguiendo con los resultados obtenidos en este estudio, es 

importante considerar que las personas que deciden dar continuidad a sus estudios a un 

nivel avanzado (como una maestría o doctorado) necesitan tener ciertas capacidades que 

destaquen frente al estudiante promedio, considerando lo que indica Medrano (2016), ya 

que la mayoría de los estudiantes de postgrado encuestados (84.1%) aplican un 

Aprendizaje por Descubrimiento, el cual requiere de disciplina y una motivación 

constante por la adquisición de nuevos conocimientos, este tipo de aprendizaje permite 

a los estudiantes resolver preguntas difíciles que deriven en un entorno de discusión y 

aprendizaje colectivo (Gros, 2011) que se diferencia notablemente del resto, ya que 

busca no solo recibir conocimiento sino también incorporarlo a su estructura 

cognoscitiva (Ausubel et al. , 1983). Con estos preconceptos, cabe añadir la importancia 

del compromiso personal y desafiante que supone despertar la voluntad de aportar 

nuevas ideas y propuestas que contribuyan al desarrollo y mejora de la sociedad, 

incluyendo la investigación exhaustiva en búsqueda de alternativas de solución. 

Ahora bien, la investigación de otros autores que realizaron diversos esfuerzos 

para estudiar el desarrollo, desenvolvimiento y capacidad de aprendizaje en relación con 

la implementación y uso de TICs en los últimos años, eclipsados por las circunstancias 

adversas de la Pandemia por la COVID-19, permitió segmentar y comprender el curso y 

direccionamiento de este estudio y cruzar la información estadística obtenida. 

En el estudio realizado por Arteaga et al. (2021) toman como referencia a la 

Educación Virtual como variable principal con la cual pretendieron analizar el impacto 

que tuvo en el proceso educativo durante la pandemia en Ecuador, este estudio concluye 
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que es necesario contar con las herramientas de TICs necesarias para fortalecer la 

accesibilidad, flexibilidad y facilidad de uso. Algo que, esta implícitamente relacionado 

con el proceso educativo. En su muestra de 400 estudiantes, consiguieron analizar 

adecuadamente el impacto de esta nueva modalidad de enseñanza obteniendo un 

resultado favorable. Sin embargo, la presente investigación determinó que existe una 

relación débil entre la Educación Virtual y el Aprendizaje Presencial (RS = 0,417) lo 

que significaría que los estudiantes no estarían tan familiarizados con el uso de TICs, 

aunque dispongan de estas herramientas en sus centros de estudios. 

Por su parte, la investigación realizada por Crisol et al. (2020) consideraron la 

Experiencia que tendrían los estudiantes (en contraste con el estudio anteriormente 

mencionado) como variable principal, que les permitió analizar con mayor precisión 

este escenario. Entre sus resultados más destacados, se precisaron tanto la Accesibilidad 

(47%) como el E-Learning (32%), siendo estas consideraciones técnicas las de mayor 

relevancia dentro del aprendizaje por medio de TICs. En este sentido, se puede 

argumentar que para poder actualizar la forma de enseñanza-aprendizaje es necesario 

recabar en detalles que requieren de cierto grado de inversión que bien podría estar al 

alcance de una Universidad Privada, pero las universidades públicas no podrían 

disponer de la misma suerte. La creación e implantación de una plataforma académica, 

que sea accesible para todos los estudiantes de postgrado podría suponer una 

oportunidad que debería ser aprovechada.  

Sin embargo, Huanca (2018) que estudió las incidencias en el uso de estas 

plataformas tecnológicas precisó que esto no genera la motivación adecuada entre los 

estudiantes, destacando que la falta de comunicación juega un rol importante en sus 

resultados obtenidos, los cuales fueron bastante bajos (entre 0% y 3.9%) observando 

que un entorno virtual disminuye el acercamiento y dialogo presencial entre estudiante y 
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docente. Al respecto, este estudio determinó que la Colaboración Virtual en relación al 

Aprendizaje Significativo es débil (RS = 0,499) aunque dado que el resultado bordeaba 

la cifra media, se puede argumentar que con la reorganización adecuada de métodos y 

herramientas podría mejorar la interacción que se tenga en un entorno virtual, 

fortaleciendo la comunicación a través de un acompañamiento más asertivo. En este 

sentido, el estudio de Álvarez (2021) determinó que el 42.6% de los resultados no 

precisa un favoritismo por la enseñanza virtual, esto revela que por más que una 

institución o universidad pretenda renovar sus métodos de enseñanza con la 

implementación o adquisición de TICs no garantizaría un mejoramiento en el 

Aprendizaje Significativo, anotando una clara desventaja que hace de esta investigación 

poco favorable para determinar si existe una relación positiva frente al a Educación 

Virtual. 

Añadiendo a ésta discusión, cabe mencionar que los hallazgos de Alarcón 

(2020) y Gálvez (2020) que pretendían analizar la relación entre la didáctica de TICs 

frente al aprendizaje significativo y el uso de recursos de aprendizaje en la educación 

virtual, respectivamente; ambos obtuvieron resultados interesantes, que contrastan con 

los resultados de este estudio, afirmando que si existe una relación significativa (RS = 

0,675) entre la educación virtual y el aprendizaje significativo, por medio de 

plataformas virtuales (Alarcón, 2020). Pero, solo el 46.6% de los estudiantes considera 

que los recursos virtuales utilizados para la enseñanza virtual son adecuados. En ambos 

casos, es necesario destacar que estos resultados fueron posibles dado que existía una 

adecuada Colaboración Virtual y que el Aprendizaje por Descubrimiento depende, en 

mayoría, de la respuesta académica que demuestren los estudiantes quienes, como 

mencionamos al inicio, demostraron un alto nivel de conocimiento (73.9%) en relación 

a técnicas de aprendizaje, estrategias cognitivas y objetivos claros. Estos resultados 
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llaman la atención, pues la investigación realizada en este estudio determinó que existe 

una relación débil (RS = 0,347) del Aprendizaje por Descubrimiento en relación a la 

Educación Virtual, sin embargo, cabe destacar que fue el mejor resultado frente a las 

otras dimensiones del Aprendizaje Significativo. 

Para finalizar, cabe destacar la investigación de Alburquerque (2019) quien 

realizó un estudio para determinar el impacto de los Hábitos de Estudio de los 

estudiantes universitarios que reflejaron una correlación positiva frente al Aprendizaje 

Significativo (Rho = 64) precisando que la experiencia previa y el nuevo conocimiento 

tenían una relación estrecha. Sin embargo, el estudio de Gallarday (2018) que pretendía 

determinar la relación entre los estilos de aprendizaje y el Aprendizaje Significativo 

determinó que solo el 37% de los estudiantes reflejaban un aprendizaje pragmático. 

Ciertamente, los estudiantes que deciden dar continuidad a sus estudios superiores 

deben estar preparados y abiertos a nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje; 

específicamente con el uso responsable y diligente de las TICs, considerando que, en su 

mayoría, deberían de ser conscientes del compromiso voluntario y la exigencia que 

demanda la necesidad de trabajar disciplinadamente, tomando la iniciativa de investigar 

por cuenta propia y establecer una mejor comunicación (presencial o virtual) con sus 

docentes y asesores para hacer de la experiencia educativa, una oportunidad de 

aprovechar los avances tecnológicos y utilizarlos a su favor.  
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Primera: Conforme con los resultados estadísticos adquiridos en la presente 

investigación, se valida el objetivo general concluyendo que existe correlación positiva 

débil rho= 0,355 y valor p=<.001 entre las variables educación virtual y aprendizaje 

significativo en estudiantes de posgrado de una universidad privada de Lima 

Metropolitana, 2022. Por lo cual se deduce que la población en estudio tiene un 

conocimiento entre medio y alto en razón a la educación virtual. 

 

Segunda: En razón al primer objetivo específico, existe una relación positiva débil de 

rho= 0,417 y valor de p=<.001 entre la variable educación virtual y la dimensión 

aprendizaje representacional en estudiantes de posgrado de una universidad privada de 

Lima Metropolitana. Es por lo que, según este estudio de investigación, en razón a la 

dimensión en mención, la mayoría de los estudiantes tienen la capacidad de adaptarse a 

la educación virtual. 

 

Tercera: Según los resultados obtenidos para el segundo objetivo específico, se valida 

concluyendo que existe una relación positiva muy débil con un Rho=0,149 y valor de 
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p=<.167 entre la variable educación virtual y la dimensión aprendizaje por conceptos en 

estudiantes de posgrado de una universidad de Lima Metropolitana. Por ello se puede 

determinar que dichos estudiantes pueden relacionar medianamente los conceptos 

nuevos con los antiguos. 

 

Cuarta: Para el tercer objetivo específico de la presente investigación, se puede validar 

a través de rho= 0.347 y un valor de p=<.001 significando una relación positiva débil 

entre la variable educación virtual y la dimensión aprendizaje por descubrimiento en 

estudiantes de posgrado de una universidad de Lima Metropolitana. Por ello se puede 

determinar que los estudiantes pueden encontrar medianamente conclusiones sobre 

diversos temas, absolución de preguntas difíciles y generar un clima de discusión y 

aprendizaje. 

 

5.1. Recomendaciones 

Primera: A los directores de las escuelas de posgrado se recomienda dar continuidad al 

estudio de las variables: Educación Virtual y Aprendizaje Significativo, considerando 

una muestra mayor a la del estudio, así como otras variables que pueden brindar 

mayores detalles en relación con los estudiantes de postgrado de una universidad 

privada de Lima metropolitana. Adicional a ello, también se puede considerar aplicar 

los instrumentos utilizados en este estudio en otros grados académicos como pregrado e 

incluso entre alumnos de academias e instituciones de nivel técnico.  

Segunda: A los directores de escuelas de pregrado y posgrado se recomienda motivar a 

los docentes a través de capacitarse constantemente en razón a aprendizaje 

representacional, lo cual conllevará a mejorar el aprendizaje de los estudiantes 

internalizando los conceptos ya aprendidos y de esta forma analizar los conceptos que 
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está en proceso de aprender, de forma progresiva y diferenciada de acuerdo a su 

especialidad. 

Tercera: Los docentes deberían facilitar los conceptos que se plantean en cada proceso 

de aprendizaje, puesto que los estudiantes necesitan relacionar los conocimientos 

previos con los nuevos y esto permitirá un mejor aprendizaje durante su desarrollo.  

Cuarta: En relación con la dimensión Aprendizaje por Descubrimiento y su relación 

con la Educación Virtual, se recomienda a los directores de escuelas de pregrado y 

posgrado ampliar la muestra para indagar en otras dimensiones relacionadas con esta, 

tales como: didácticas de desarrollo, responsabilidad colectiva, interacción entre 

docente-alumno entre otras alternativas relacionadas para precisar resultados 

posteriores. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia: “La educación virtual y el aprendizaje significativo en estudiantes de posgrado de una universidad privada de lima 
metropolitana, 2022.” 

 
Formulación del 

problema 

 
Objetivos 

 
Hipótesis 

 
  Variables 

 
     Dimensión 

 
      Indicadores 

 
Diseño 

metodológico 
Problema general 
¿Cuál es el nivel de 
relación que tiene la 
educación virtual y el 
aprendizaje significativo 
de los estudiantes de 
posgrado de una 
universidad privada de 
Lima metropolitana, 
2022? 
 
Problemas específicos 
1. ¿Cuál es el nivel de 
relación que tiene la 
educación virtual con el 
aprendizaje representativo 
en estudiantes de 
posgrado de una 
universidad privada de 
Lima metropolitana, 
2022? 
2. ¿Cuál es el nivel de 
relación que tiene la 
educación virtual con el 
aprendizaje por concepto 

Objetivo General 
Determinar el nivel 
de relación entre la 
educación virtual y el 
aprendizaje 
significativo en 
estudiantes de 
posgrado de una 
universidad privada 
de Lima 
metropolitana, 2022. 
 
Objetivos 
Específicos 
1.Determinar el nivel 
de relación que tiene 
la educación virtual 
con el aprendizaje 
representativo en 
estudiantes de 
posgrado de una 
universidad privada 
de Lima 
metropolitana, 2022. 

Hipótesis General 
Existe una relación 
positiva entre la 
educación virtual y 
el aprendizaje 
significativo de los 
estudiantes de 
posgrado de una 
universidad privada 
de Lima 
metropolitana, 
2022. 
 
Hipótesis 
Específicas 
H1: Existe relación 
directa entre la 
educación virtual y 
el aprendizaje 
representativo en 
los estudiantes de 
posgrado de una 
universidad privada 
de Lima 

 
 
 
 

Variable 1 
 

Educación 
virtual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Recursos de 
aprendizaje virtual 
 
 
 
 
 
 

 Acompañamiento 
virtual 
 
 
 
 
 

  

  

 

 Construcción de 
materiales 
didácticos 

 Acceso a los 
recursos virtuales 

 Finalidad a lograr su 
proceso educativo 

 

 Orientación y 
acompañamiento del 
proceso de 
aprendizaje 

 Compromiso en su 
proceso de 
aprendizaje 

 Adecuación de 
estrategias en un 
ambiente virtual 
 

 
Método 
Hipotético – 
deductivo 
 
Tipo de 
Investigación 
Aplicada 
 
Enfoque  
Cuantitativo, 
correlacional 
 
Diseño   
No 
experimental 
 
Población 
80 estudiantes 
de posgrado 
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en estudiantes de 
posgrado de una 
universidad privada de 
Lima metropolitana, 
2022? 
3. ¿Cuál es el nivel de 
relación que tiene la 
educación virtual con el 
aprendizaje por 
descubrimiento en 
estudiantes de posgrado 
de una universidad 
privada de Lima 
metropolitana, 2022? 

 

2. Determinar el 
nivel de relación que 
tiene la educación 
virtual con el 
aprendizaje por 
concepto en 
estudiantes de 
posgrado de una 
universidad privada 
de Lima 
metropolitana, 2022. 
3. Determinar el 
nivel de relación que 
tiene la educación 
virtual con el 
aprendizaje por 
descubrimiento en 
estudiantes de 
posgrado de una 
universidad privada 
de Lima 
metropolitana, 2022. 
 

metropolitana, 
2022. 
H2: Existe relación 
directa entre la 
educación virtual y 
el aprendizaje por 
concepto en los 
estudiantes de 
posgrado de una 
universidad privada 
de Lima 
metropolitana, 
2022. 
H3: Existe relación 
directa entre la 
educación virtual y 
el aprendizaje por 
descubrimiento en 
los estudiantes de 
posgrado de una 
universidad privada 
de Lima 
metropolitana, 
2022. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Variable 2 

 
Aprendizaje 
significativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 Colaboración virtual 
 

 
 
 
 
 
 
El Aprendizaje 
representacional 
 
 
El Aprendizaje por 
conceptos 

 
 

 
El aprendizaje por 
descubrimiento 

 

 Determinar sus 
ritmos de 
aprendizajes 

 Determinar su 
interacción en 
trabajos de equipos 

 
 

 Motivación 

 Aprendizaje 
memorístico 

 

 Diferenciar los 
conceptos 

 Establecer 
conclusiones 

 

 Proposiciones 

 Ideas propias 

Muestra y 
muestreo 
No 
probabilístico 
 
Técnica 
Encuesta 
 
Instrumento 
Cuestionario 
 
 
Análisis de 
datos 
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Anexo 2: Instrumentos 

CUESTIONARIO V1. EDUCACIÓN VIRTUAL 

Estimado(a) estudiante: Le saludo afectuosamente y a la vez solicito su apoyo con el 
llenado del siguiente cuestionario que ayudará a recopilar información para el trabajo de 
investigación titulado: La educación virtual y el aprendizaje significativo en estudiantes 
de posgrado de una universidad privada de lima metropolitana, 2022.  

Instrucciones: El cuestionario consta de 21 ítems, es anónimo y por ende sus 
respuestas son confidenciales, se le agradece ser muy sincero. Marque con un aspa (X) 
la alternativa que considere más conveniente en base a la siguiente escala:  

Nunca (1), Casi nunca (2), A veces (3), Casi siempre (4) y Siempre (5). 

 

Recursos de aprendizaje virtual  
No Ítems 5 4 3 2 1 
1 Consideras que las bibliotecas virtuales te ayudan para la 

resolución de tus trabajos asignados. 
 

     

2 Los recursos didácticos (pdf, vídeos, etc.) te ayudan en la 
resolución y presentación de tus tareas.  
 

     

3 Usas frecuentemente medios de comunicación 
complementarios (WhatsApp, Telegram, etc.) para desarrollar 
tus actividades académicas.  
 

     

4 Haces uso frecuente de las plataformas virtuales (Blackboard, 
Zoom, Google Meet, Skype) fuera de tu horario de clases.  
 

     

5 Cumples regularmente con tus actividades asignadas en las 
clases virtuales en los plazos establecidos.  
 

     

6 Refuerzas tus aprendizajes revisando textos y otros materiales 
que contribuyan a profundizar los temas tratados en clase. 
  

     

7 Consideras que los foros de debates te ayudan a consolidar tus 
conocimientos.  
 

     

8 Tienes dificultades para comprender los temas tratados en las 
clases virtuales.  
 

     

9 Consideras que los recursos almacenados en tu aula virtual son 
suficientes para reforzar tu aprendizaje. 
  

     

Acompañamiento virtual  
10 Recibes la asesoría oportuna para aprender y trabajar 

cómodamente en tus clases virtuales.  
 

     

11 El docente aclara tus dudas durante el desarrollo de la clase. 
 

     

12 Te resultan claras las instrucciones dadas y la comunicación 
con tus docentes durante tus clases virtuales.  
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13 Consultas la bibliografía recomendada por el docente para 

desarrollar tus trabajos de investigación.  
 

     

14 Participas en clase exponiendo tus ideas y opiniones sobre un 
tema teniendo en cuenta las sugerencias del docente.  
 

     

15 Te adaptas al ritmo de enseñanza de acuerdo al tiempo 
establecido por el docente logrando concretar tu aprendizaje  
 

     

16 Reflexionas sobre tu proceso de aprendizaje buscando 
estrategias de mejora.  
 

     

Colaboración virtual  
17 Trabajas cooperativamente con tus compañeros para resolver 

actividades del curso.  
 

     

18 Planificas con tus compañeros actividades complementarias 
dentro de una plataforma virtual para aclarar dudas generadas 
en clase.  
 

     

19 Asumes tu compromiso individual dentro del grupo 
gestionando información que ayude a argumentar juicios de 
opinión en el equipo.  
 

     

20 Intercambias información con tus compañeros para enriquecer 
el aprendizaje.  
 

     

21 Consideras que en la educación virtual el aprendizaje 
colaborativo se da de manera favorable a través de reuniones 
virtuales. 
 

     

Fuente: Flores, 2021 

  



72 

 

CUESTIONARIO V2. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Estimado estudiante a continuación se le presenta las siguientes preguntas para que las 
responda con veracidad, marcando con una X las alternativas que crea conveniente en 
las diferentes escalas observadas. 

Gracias por su colaboración. 5=Siempre 4=Casi siempre 3=A veces 2=Casi nunca 
1=Nunca 

 

APRENDIZAJE REPRESENTACIONAL 
No Ítems 5 4 3 2 1 
1 Te informas de los temas que se tratarán en clase, con la 

finalidad de tener conocimientos previos cuando estés en clase 
     

2 Sueles memorizar algunos temas o conceptos.      
3 Te es fácil memorizar lo que quieres aprender.      
4 Te sientes motivado antes de cada clase.      
5 Consideras tener una actitud positiva para recibir clases.      
6 Consideras que cuentas con la capacidad intelectual de 

aprender y que los estudios es lo tuyo. 
     

7 Te sientes ansioso por aprender.      
APRENDIZAJE DE CONCEPTOS 

8 Gustas de leer fundamentos teóricos de diversos temas de las 
diferentes asignaturas. 

     

9 Al momento de leer, logras diferenciar entre los conceptos 
leídos. 

     

10 Consigues establecer similitudes entre dos teorías.      
11 Consideras que tienes la facilidad de establecer conclusiones 

bajo ideas propias de los conceptos que lees. 
     

12 Proporcionas ideas claras para la resolución de un problema.      
APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO 

13 Te consideras una persona con curiosidad por descubrir cosas 
y aprender. 

     

14 Cuando quieres conocer sobre algo, lo investigas.      
15 Realizas preguntas sobre todo aquello que no entiendes.      
16 Las personas te logran entender cuando das una explicación 

acerca de alguna temática. 
     

17 Realizas tus actividades sin la ayuda de nadie, 
excepto en casos que lo requieras. 

     

Fuente: Pibaque (2021) 
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Anexo 3: Validez del instrumento 

Experto 1 
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Experto 2 
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Experto 3 
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Experto 4 
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Experto 5 
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Anexo 4: Confiabilidad del instrumento 

VARIABLE 1: Educación virtual 

 

 

VARIABLE 2: Aprendizaje significativo 
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Anexo 5: Aprobación del Comité de ética 
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Anexo 6: Formato de consentimiento informado 
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Anexo 7: Carta de aprobación de la institución para la recolección de datos 

  



93 

 

Anexo 8: Informe del asesor de Turnitin 

 

 


