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Resumen 

La presente tesis tuvo como objetivo general de investigación, determinar si 

existe relación significativa entre la educación virtual y el rendimiento académico en 

los alumnos del nivel secundario de una institución educativa pública, Huarochirí 

2021. Empleando como metodología el enfoque cuantitativo, el método hipotético 

deductivo, un diseño no-experimental y un alcance descriptivo correlacional. Como 

población de estudio, se tuvo a los 67 estudiantes del nivel secundario de una 

institución educativa pública en la provincia de Huarochirí. El muestreo fue por 

conveniencia, seleccionando a los estudiantes de primero, segundo y tercer grado. 

Las técnicas de recolección de datos fueron la encuesta y el análisis documental. 

Para determinar la validez se tomó en cuenta el juicio de expertos quienes 

determinaron que el cuestionario era aplicable; obteniéndose un coeficiente de 

confiabilidad de Alfa de Cronbach de 0.945, mediante el uso del SPSS versión 25, 

se obtuvo un p valor de 0.800. Concluyendo que no existe relación significativa 

entre la  educación virtual y el rendimiento académico en los alumnos del nivel 

secundario de una institución educativa pública, Huarochirí 2021.  

Palabras clave: Educación virtual, rendimiento académico, competencias 

de docente, competencias del alumno, soporte tecnológico y método didáctico. 
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Abstract 

The present thesis had as a general research objective, to determine if there 

is a significant relationship between virtual education and academic performance in 

secondary level students of a public educational institution, Huarochirí 2021. Using 

as a methodology the quantitative approach, the hypothetical deductive method, a 

non-experimental design and a descriptive correlational scope. As the study 

population, there were 67 students from the secondary level of a public educational 

institution in the province of Huarochirí. The sampling was for convenience, 

selecting first, second and third grade students. The data collection techniques were 

the survey and the documentary analysis. To determine the validity, the judgment 

of experts was taken into account who determined that the questionnaire was 

applicable; obtaining a reliability coefficient of Cronbach's Alpha of 0.945, using the 

SPSS version 25, a p value of 0.800 was obtained. Concluding that there is no 

significant relationship between virtual education and academic performance in 

secondary level students of a public educational institution, Huarochirí 2021. 

Keywords: Virtual education, academic performance, teaching skills, 

student skills, technological support. 
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I. INTRODUCCIÓN

A causa de la crisis sanitaria por el coronavirus a nivel mundial, las regiones 

del Caribe y América Latina vienen atravesando en la actualidad una crisis de tipo 

educativa sin precedentes. De acuerdo con un reciente informe del Banco mundial, 

cerca de 120 millones de escolares se han visto gravemente perjudicados entre 

marzo del 2020 y febrero del 2021, llegando a correr el riesgo de perder el año 

escolar. Se indicó que los efectos negativos causados sobre la pobreza de 

aprendizaje (definida como la incapacidad de comprender y leer un relato escolar) 

aumentó del 51% antes de la pandemia, al 62.5% durante esta, dejando entrever 

los graves impactos sobre la educación en el mundo. De acuerdo con esta 

publicación, resulta imprescindible actuar de manera urgente con el propósito de 

mejorar y posibilitar el acceso a una educación remota o virtual para asegurar una 

calidad educativa en el mundo (Banco mundial, 2021). 

En esta misma línea, otro informe publicado por el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF, 2020), muestra que la educación a nivel mundial 

está enfrentando grandes retos educativos, debido a la nueva modalidad de 

aprendizaje remoto. Se detectaron mayores desigualdades para tener acceso a las 

herramientas y tecnologías necesarias para una correcta educación remota. 

Asimismo, los niños y adolescentes no cuentan con la ayuda necesaria para poder 

aprender desde casa, y en otros casos la falta de interactividad y espontaneidad 

que solía haber en un salón de clases, genera desinterés y desmotivación en los 

escolares. Entre otros datos, en 71 países de todo el mundo, se encontró que el 

número de personas con acceso a internet representa menos del 50%. A pesar de 

esta disparidad, solo el 73% de estos gobiernos está brindando el servicio de 

educación virtual a través de plataformas, y de esa manera, pueden garantizar el 

acceso a la educación de forma remota mientras las escuelas continúan cerradas. 

Ahora bien, en las naciones situadas en la zona del Caribe y Latinoamérica, el 90% 

respondió como gobierno, para dar continuidad y asegurar el acceso a la 

educación. 
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Mientras que, en el Perú, el Ministerio de Educación (MINEDU, 2021) emitió 

normas con el propósito de regular el acceso al servicio de educación virtual, debido 

al contexto de medidas sanitarias para contrarrestar la epidemia que se vive en la 

actualidad. Además, el parlamento peruano emitió el Decreto Legislativo N° 

146511, mediante este decreto, se implementaron medidas para el controlar y 

prevenir la enfermedad COVID-19, particularmente, en las instituciones educativas 

que están bajo la administración del estado, debido al alto riesgo de contagio al que 

se exponen los niños. De esta manera se dispuso el servicio educativo no 

presencial o remoto. Ahora bien, la suspensión de clases de forma indefinida y la 

inmovilización social de carácter obligatorio, trajeron como consecuencia que, 

aproximadamente seis millones de estudiantes, permanezcan lejos de las aulas. 

Como dato complementario más de 82 mil instituciones educativas, suspendan el 

servicio de enseñanza pública presencial. Según el programa de Estadística de 

Calidad Educativa (ESCALE) de la unidad de estadística del MINEDU, 

aproximadamente 1 200 000 estudiantes indígenas, se vieron impedidos de asistir 

a casi 27 000 centros educativos donde se impartía educación bajo el formato 

intercultural bilingüe, desde el nivel de inicial hasta el secundario. 

 

La educación virtual en el Perú ha presentado ventajas y también desafíos 

durante esta pandemia. La nueva modalidad de educación virtual, creó un punto 

crítico de inflexión para la forma de aprender y de enseñar. En algunos casos esto 

requirió errores, en el proceso de implementación, perjudicando el rendimiento 

académico. En este sentido, el Perú ocupó el puesto 64 de entre 67 países, tras 

realizarse la prueba del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos 

(PISA). Por ejemplo, en el área de matemáticas, es un modelo de aprendizaje 

secuencial, que consiste en estudiar una idea apoyándose en un concepto previo. 

En esta línea, estos métodos virtuales han llegado a convertirse en una importante 

pieza para optimizar el rendimiento escolar frente a las limitaciones de la educación 

virtual. Además, educación remota significo un reto para los alumnos, dado que lo 

obligó a tomar un rol más participativo, donde debe evitar distraerse y mantener la 

atención en clases desde casa (La República, 2021).  
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Asimismo, en la institución educativa pública se ha observado durante las 

clases, que existen dificultades de conectividad y del manejo adecuado de 

tecnologías por parte de los estudiantes en el periodo de la emergencia sanitaria.  

Otro factor es el desconocimiento del manejo de uso de las tecnologías, dada la 

economía precaria que suele existir en las zonas rurales. Además, en algunas 

ocasiones se presentaron problemas de energía eléctrica, impidiendo el 

funcionamiento de los dispositivos usados para conectarse. En otros casos, 

algunos estudiantes carecen de computadoras o laptops para aprovechar de 

manera óptima la educación virtual, recurriendo al uso del celular para presentar 

las tareas. También, se percibe un menor compromiso e involucramiento por parte 

de los padres para las clases virtuales en zonas rurales.  Se notó que los alumnos 

suelen distraerse durante las clases, accediendo a páginas o aplicaciones distintas 

a la temática estudiada.  La gran parte de estudiantes no entregan productos.  

 

Ahora bien, por lo expuesto previamente, se formuló como problema general 

de investigación: ¿Cuál es la relación entre la educación virtual y el rendimiento 

académico en los alumnos del nivel secundario de una institución educativa pública, 

Huarochirí 2021? Los problemas específicos son: 1) ¿Cuál es la relación entre las 

competencias del docente y el rendimiento académico en los alumnos del nivel 

secundario de una institución educativa pública, Huarochirí 2021? 2) ¿Cuál es la 

relación entre el la competencia del estudiante   y el rendimiento académico en los 

alumnos del nivel secundario de una institución educativa pública, Huarochirí 2021? 

3) ¿Cuál es la relación entre el soporte tecnológico y el rendimiento académico en 

los alumnos del nivel secundario de una institución educativa pública, Huarochirí 

2021? 4) ¿Cuál es la relación entre el método didáctico y el rendimiento académico 

en los alumnos del nivel secundario de una institución educativa pública, Huarochirí 

2021? 

 

Por otro lado, como objetivo general se planteó: Determinar la relación entre 

la educación virtual y el rendimiento académico en los alumnos del nivel secundario 

de una institución educativa pública, Huarochirí 2021. De esta manera, los objetivos 

específicos llegaron a ser: 1) Determinar la relación entre las competencias del 

docente y el rendimiento académico en los alumnos del nivel secundario de una 
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institución educativa pública, Huarochirí 2021. 2) Determinar la relación entre las 

competencias del estudiante y el rendimiento académico en los alumnos del nivel 

secundario de una institución educativa pública, Huarochirí 2021. 3) Determinar la 

relación entre el soporte tecnológico y el rendimiento académico en los alumnos del 

nivel secundario de una institución educativa pública, Huarochirí 2021. 4) 

Determinar la relación entre el método didáctico y el rendimiento académico en los 

alumnos del nivel secundario de una institución educativa pública, Huarochirí 2021. 

 

Como hipótesis general se plantea: Existe relación significativa entre la 

educación virtual y el rendimiento académico en los alumnos del nivel secundario 

de una institución educativa pública, Huarochirí 2021. De esta manera, las hipótesis 

específicas llegaron a ser: 1) Existe relación significativa entre las competencias 

del docente y el rendimiento académico en los alumnos del nivel secundario de una 

institución educativa pública, Huarochirí 2021. 2) Existe relación significativa entre 

las competencias del estudiante y el rendimiento académico en los alumnos del 

nivel secundario de una institución educativa pública, Huarochirí 2021. 3) Existe 

relación significativa entre el soporte tecnológico y el rendimiento académico en los 

alumnos del nivel secundario de una institución educativa pública, Huarochirí 2021. 

4) Existe relación significativa entre el método didáctico y el rendimiento académico 

en los alumnos del nivel secundario de una institución educativa pública, Huarochirí 

2021. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

En los antecedentes internacionales se consideró a García de Paz y Santana 

(2021) que elaboro una investigación que tuvo por objetivo, explorar las condiciones 

que han influido durante el todo el proceso de transición de la función docente en 

tiempo de trabajo y educación remota, tanto las implicaciones organizacionales 

como pedagógicas en la función docente que debería llevarse en la situación actual 

de confinamiento. Para su investigación, optó por una metodología cualitativa de 

tipo descriptiva, con un diseño experimental y su muestra estuvo compuesta por el 

equipo docente de la institución donde se realizó un cuestionario de preguntas 

abiertas para obtener información. Como resultado, se demostró la incapacidad de 

las administraciones para una docencia remota como también, la falta de medios 

digitales, por ende, se llegó a la conclusión, que es necesario una infraestructura 

digital y un modelo de organización para la docencia.  

 

De igual manera, Al-Azawei (2020) en su investigación, planteó como 

objetivo, predecir si el desempeño y las capacidades de los alumnos en un entorno 

de aprendizaje virtual; en la cual, desarrolló un enfoque cuantitativo. Su muestra 

estuvo conformada por 1938 estudiantes iraquíes. Por otro lado, se empleó una 

primera evaluación antes de implementar el estudio, dando como resultado un 70%, 

el otro mayor porcentaje se dio un día antes del examen final después del estudio 

realizado (91%). Se generaron tres características con la finalidad de contar con 

mayor precisión sobre la predicción, del efecto del compromiso y competencias de 

los alumnos en su rendimiento académico. Por lo tanto, se comparó la precisión de 

predicción de las características originales y su integración con los atributos 

generados. Los hallazgos sugieren que las características del comportamiento en 

línea tuvieron un impacto relevante sobre el desempeño de los estudiantes. Sin 

embargo, la precisión mejoró mucho después de usarlas características generadas. 

Como resultados, se encontró que el nivel de participación, número total de clics, 

interacción con diferentes actividades durante el curso y participación de los 

escolares; fueron predictores significativos de rendimiento académico. 
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Asimismo, Gómez (2019) en su trabajo de investigación, planteó como 

objetivo, analizar las innovadoras estrategias educativas que son aplicadas por los 

docentes y confirmar si esto influye en el rendimiento académico de escolares 

ecuatorianos. Se aplicó una metodología cualitativa descriptiva y tuvo como 

muestra a 150 estudiantes ecuatorianos a quienes se les realizó un cuestionario. 

Se obtuvo como resultado que un 58% estima que un espacio virtual para el 

aprendizaje se debe situar en la web, en tanto que un 8% lo percibe solamente 

como un aspecto complementario de la educación tradicional. En conclusión, el 

estudio indica que las aulas virtuales, así como las estrategias del docente, 

contribuyen a lograr autonomía por parte del estudiante; además, mejora el proceso 

de aprendizaje significativo en los escolares ecuatorianos, por ende, es conveniente 

que los mencionados estudiantes incursionen en el aprendizaje de las plataformas 

virtuales, asimismo, reforzar y promover habilidades docentes a nivel digital. 

 

Granados (2019), en su trabajo de investigación se propuso como objetivo 

confirmar si es que el aula virtual y el rendimiento académico presentan una 

relación estadística. La metodología que utilizó fue un análisis retrospectivo y un 

análisis transversal a través del enfoque cuantitativo, y el alcance correlacional. 

Además, la muestra seleccionada estuvo compuesta por los alumnos del curso de 

Bioquímica. Del mismo modo, el resultado obtenido no denotó un cambio 

significativo antes de la implementación del aula virtual posteriormente; se observa 

un incremento, pero que al parecer no se obtiene ninguna consecuencia positiva 

por el uso. Esto llevó a la conclusión de que el uso de aulas virtuales puede llegar 

a convertirse en un elemento de distracción, que disminuye la concentración y el 

nivel de aprendizaje. Se concluyó que estadísticamente, no existe correlación 

significativa entre el rendimiento académico y el uso del aula virtual. 

 

Además, Santi et al. (2018) en su investigación planteó como objetivo, 

analizar diversos métodos de enseñanza virtual que puedan ayudar en la mejora 

del proceso de aprendizaje en escolares brasileños. Desarrolló un enfoque 

cualitativo de tipo descriptiva. Aplicó entrevistas a los docentes, con las cuales 

obtuvo como resultado que los atributos de la tecnología considerada mejoran los 

ambientes virtuales de aprendizaje. Además, la influencia de los profesores y su 
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papel como agentes de cambio es imprescindible. Se destacó la utilidad del tiempo 

que los alumnos pasan estudiando virtualmente, a su vez la metodología empleada 

como medio didáctico y el valor que se le da a nivel social en Brasil. Adicionalmente, 

la educación a distancia se hace más fuerte con el avance del tiempo y las nuevas 

tecnologías; y los métodos didácticos junto a las tecnologías empeladas son 

factores importantes tanto como la práctica que se fomenta en el entorno virtual, 

puesto que, los estudiantes puedan organizar mejor sus ideas y compartir sus 

conocimientos, convirtiéndose en sujetos autónomos. 

 

Por otro lado, como antecedente nacional, se consideró a Merlo (2020), 

quien, en su investigación, planteó como objetivo, determinar las consecuencias de 

aplicar una plataforma de educación virtual en el rendimiento escolar en estudiantes 

del nivel de secundaria; mediante un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo, 

además de un diseño cuasi experimental. Su muestra estuvo compuesta por 50 

estudiantes. Para obtener sus resultados, utilizó un cuestionario y un examen 

escrito, con los cuales, determinó que las consecuencias de aplicar la plataforma 

de educación virtual “Moodle” tiene como beneficio la mejora del rendimiento 

académico, dando así, la relevancia sobre el uso de herramienta tecnológica para 

el apoyo pedagógico en estudiantes, por ende, se concluye que, dado que los 

resultados fueron positivos, se obtuvo un incremento de 8,5 puntos a diferencia del 

promedio anterior de aplicar la plataforma el cual era (5,23). 

 

Castillo (2019) en su trabajo de investigación, se propuso determinar si es 

que la aplicación de una plataforma de virtual contribuye a optimizar el rendimiento 

escolar en la institución educativa pública. Por lo que aplicó una metodología 

cuantitativa de tipo correlacional causal, con diseño cuasi experimental. La muestra 

estuvo conformada por alumnos del nivel secundario. Dando como evidencia un 

cambio en los promedios (21%).  El autor llegó a la conclusión, de que es 

recomendable la aplicación de la plataforma virtual para optimizar el proceso de 

aprendizaje en los escolares. Por lo tanto, es favorable la mejora de las 

herramientas tecnológicas en la enseñanza, siendo este, más didáctico e 

interactivo. 



8 
 

Coello et al (2019), en su artículo de investigación, titulado Oportunidades 

de aprendizaje a través de las Tics, se plantearon como objetivo, hallar de qué 

manera la ejecución y uso de un programa de educación virtual, así como su 

plataforma tecnológica, en ciencias sociales influye sobre el rendimiento académico 

en escolares pertenecientes al nivel secundario. Para ello se apoyaron en el 

paradigma positivista empleando de esa manera el enfoque cuantitativo, así como 

el método hipotético deductivo. El nivel fue explicativo, en tanto que el diseño fue 

pre-experimental. Y el instrumento que utilizaron, fue el cuestionario. Como 

conclusión, lograron demostrar que el programa de educación virtual está 

significativa y estadísticamente relacionado con el rendimiento académico de los 

escolares. Además, se demostró que apoyarse en las tecnologías y programas 

digitales tiene una incidencia estadística sobre el aprendizaje y enseñanza. 

 

Asimismo, Jihuallanca (2019) realizó un estudio con el propósito de 

determinar si el uso de un aula virtual tiene como efecto una mejora sobre el 

rendimiento de los escolares en una institución de educación pública. Se desarrolló 

mediante una metodología cuantitativa, asimismo, fue de un alcance correlacional, 

y se empleó un diseño de tipo cuasi experimental. Con relación a la muestra, estuvo 

compuesta por 80 estudiantes empleando como instrumento una prueba escrita, 

dando como resultado un promedio mayor (17.05) del grupo a quienes se les realizó 

la prueba, a diferencia de los demás alumnos, que contaron con un promedio de 

(13.8). Concluyendo que la aplicación de aulas virtuales genera un mayor 

rendimiento académico sobre los escolares, como también la plataforma Moodle es 

de importancia, al ser altamente eficiente en el aprendizaje de un estudiante. 

 

Cruzado (2018) planteó como objetivo principal de su investigación, 

determinar si es que la plataforma virtual influye exponencialmente en el 

rendimiento académico. Como metodología de investigación empleó el enfoque 

cuantitativo, además de emplear un diseño experimental. El muestreo aplicado fue 

con conveniencia y su muestra consta de 26 alumnos de segundo grado de 

secundaria, tomando como herramienta a los dispositivos tecnológicos, obteniendo 

un incremento en las notas de los estudiantes que utilizaron la app. Como 

consecuencia se obtuvo un resultado de 12.46; anteriormente 11.92, por tal motivo, 
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se concluye que es favorable la aplicación de una plataforma virtual para optimizar 

el rendimiento escolar de los alumnos, puesto que, la plataforma, es un apoyo en 

la mejora de los estudiantes de la institución donde se realizó.  

 

Además, Montenegro (2017) realizó un estudio con el objetivo de confirmar 

el vínculo estadístico entre el uso de una plataforma de educación virtual y el 

rendimiento escolar, empleando un enfoque cuantitativo, así como la técnica de la 

encuesta para la recolección de datos. Utilizó un diseño de tipo no-experimental, y 

de nivel correlacional. Además, aplicó los métodos analíticos sintético e hipotético 

deductivo. Su muestra estuvo compuesta de 100 estudiantes; logrando obtener 

como resultado, que el 62% de estudiantes mostró un nivel regular de comunicación 

interactiva. En el caso del rendimiento académico, un 19% presentó un nivel bajo; 

el 18% un rendimiento regular y el 25%, un nivel alto. En el tercer objetivo específico 

se pudo confirmar que existía un vínculo estadístico entre el nivel de orientación 

didáctica tutorial recibido y el rendimiento escolar, indicando una correlación fuerte 

y significativa estadísticamente. Por último, se confirmó la existencia de una 

relación estadística entre la aplicación de una plataforma de educación virtual y el 

rendimiento escolar en los alumnos del nivel de secundaria.  

 

La presente investigación se apoya en la teoría científica de sistemas creada 

por Von Bertalanffy, la cual puede utilizarse para comprender cómo funciona una 

institución educativa, por ende, cómo incluyen todas sus piezas sobre el 

rendimiento académico, como resultado final. Según Chiavenato (2015), el enfoque 

sistémico es frecuentemente aplicado en los estudios con un contexto escolar, en 

particular sobre la psicología pedagógica. Por esta razón, para estudiar la 

educación virtual y el rendimiento académico, con base en esta teoría, se deberán 

considerar todas las factoras, a nivel sistémico; capaces de influir en la educación 

virtual y el rendimiento de los estudiantes, incluyendo la plataforma virtual, la 

conexión a internet, el atractivo visual, la habilidad del docente, y demás aspectos, 

dado que, según esta teoría, la institución educativa es como un sistema, cada una 

de sus componentes afectara el resultado final.  
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Este estudio, también se apoya en la teoría científica del aprendizaje 

significativo planteada por Paul Ausubel, quien expone que el aprendizaje 

significativo sucede cuando los estudiantes relacionan información nueva o 

recientemente adquirida con información que ya se posee, es decir, con una 

estructura cognitiva ya existente. Como sustenta Ausubel, el factor más relevante 

e influyente durante el aprendizaje, es lo que el estudiante puede construir sobre lo 

que ya conoce. Además, Viera (2013) menciona que estos nuevos conocimientos 

que se incorporan a una estructura establecida, facilitan el proceso de aprendizaje, 

cuando se toman de base los conocimientos previos. Contrario a esto el aprendizaje 

por memorismo, exige la adquisición de nuevos conocimientos sin relación o 

conexión en corto tiempo, de forma arbitraria y robótica, careciendo, de significado, 

igual que intentar edificar una casa sin los cimientos necesarios. Este modelo de 

aprendizaje, puede explicar de qué manera los estudiantes se adaptaron a uno 

sistema de educación virtual. Con anterioridad, en el Perú se impartían clases 

lectivas de manera presencial, y muchas de los procesos de enseñanza y 

evaluación se mantiene hoy en las clases remotas, sin embargo, se adoptaron a su 

vez nuevas formas de enseñanzas propias de una educación virtual. 

De manera similar, en esta investigación se sustenta en la teoría del 

aprendizaje de Piaget, quien elaboró esta teoría desde una postura estrictamente 

constructivista. Él afirmó que las niñas y niños tienen un papel participativo durante 

el aprendizaje. Así mismo, Olmedo y Farrerons (2017) afirman que las diferentes 

estructuras mentales se van modificando y combinando a través de las nuevas 

experiencias, generándose una reorganización mental a medida que los niños se 

adaptan al nuevo entorno. En este caso, el aprendizaje sucede, como resultado de 

cambios ante situaciones novedosas a medida que se va creciendo. Por ejemplo, 

si un niño tiene un perro de mascota y llega a tener una mala experiencia con este 

animal, como recibir mordidas o ladridos, entonces este niño pensará en adelante 

que el animal le hará daño; este proceso es denominado asimilación. Sin embargo, 

si el niño observa que el perro se le acerca y le hace gestos amigables, entonces 

el niño podría cambiar su clasificación previa y reconocer que hay otros perros 

simpáticos; este proceso es denominado acomodación. Esta teoría puede ayudar 
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a comprender el cambio que ha sufrido la educación al pasar de presencial a 

remota, y la manera en que se adaptaron los estudiantes ante la educación virtual.  

 

Como variable independiente se tiene a, la educación virtual, que es definida 

como aquella estrategia educativa que permite impartir información de forma 

remota, y facilita la aplicación de métodos pedagógicos novedosos enfocados al 

aprendizaje significativo, fijándose especialmente sobre el alumno y su 

participación. Según Loaiza (2002) la educación virtual permite superar algunas de 

las limitaciones de la educación presencial. El aprendizaje en línea y la enseñanza 

remota se apoya en programas y herramientas que facilitan el acceso a información 

y comunicación, debido a la utilización de herramientas que ofrece el internet para 

propiciar ambientes educativos adecuados y de calidad.  

 

Además, Duarte et al. (2019) la denominan como una enseñanza en línea, 

que es entendida como un proceso de aprendizaje que es realizado de manera 

virtual, es decir, el docente y los alumnos interactúan en un ciberespacio. Sin 

embargo, la educación virtual abarca más allá de la utilización de plataformas, 

incursionando e innovando sobre nuevas metodologías de enseñanza. Y para 

Torres y Rodríguez (2019) una de las consecuencias de las clases virtuales como 

nuevo modelo educativo, fue que los estudiantes se vieron en la obligación de 

ejercer mayor autonomía al aprender. No obstante, continúan enfrentando otras 

limitaciones como barreras tecnológicas, distracciones en el ordenador, 

distracciones en el hogar y el nivel de familiaridad de la plataforma. 

 

Como primera dimensión para la variable educación virtual, se tiene a, las 

competencias digitales del docente, definida por Zapata (2015), como aquel 

conjunto de conocimientos, actitudes y habilidades para el manejo de recursos y 

personas que permitan a su vez la resolución de problemas tecnológicos de forma 

práctica e innovadora. En un entorno de enseñanza virtual, las circunstancias y 

exigencias varían, por ende, las capacidades y competencias del docente también 

lo hacen. Esto incluye, para Barroso y Cabero (2013), la organización del espacio 

y el tiempo, además del uso intensivo de las tecnologías que permitan una mejor 

comunicación, la planificación y organización de contenidos de aprendizaje con 
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mayor base tecnológica, el uso de blogs, diseñar plataformas para la enseñanza, 

por último, compartir de una manera fácil y rápida documentos en clase. En 

conclusión, según Borgobello et al. (2019), los docentes que se apoyen en la 

enseñanza virtual deberán de adquirir habilidades para ayudar al estudiante a 

sentirse parte del equipo de trabajo, además de animarlo y motivarlo, orientándolo 

mediante un proceso de aprendizaje- enseñanza, debido a que este tipo de 

alumnos tiende a experimenta un sentimiento de abandono.  

 

Como segunda dimensión para la variable de educación virtual, se tiene a, 

las competencias de la estudiante, definida por Monereo y Pozo (2008) como 

aquella combinación de conocimientos y capacidades en un determinado entorno 

escolar. De esta manera se puede afirmar que una competencia escolar facilitará 

el correcto desarrollo académico de las personas. Asimismo, para Navarro (2003), 

en el campo de la educación virtual las competencias llegan a ser todas aquellas 

habilidades que le permitan al estudiante poder participar de manera activa en las 

actividades digitales, como proteger información de carácter privada, filtrar 

información relevante de acuerdo a las tareas solicitadas, y generar interacciones 

en el aula virtual. Ahora bien, estas habilidades o competencias pueden variar de 

acuerdo al tipo de curso que se estudia, además al gusto o interés del estudiante, 

sin embargo, continúan englobando las mismas exigencias, por ejemplo, leer las 

sesiones que están incluidas en el curso, así como participar mediante la opinión 

en las sesiones de clase, por último, desarrollar trabajos a nivel de equipos, según 

lo mencionado por Borgobello et al. (2019).  

 

Como tercera dimensión para la variable de educación virtual, se estableció, 

el soporte tecnológico, definido por Begoña (2004), como aquel conjunto programas 

y dispositivos electrónicos capaces de brindar soporte a las comunicaciones e 

iteraciones entre alumnos y docentes; en este caso, la educación virtual es formato 

de enseñanza que se sustenta en un soporte tecnológico, para posteriormente 

acceder de forma remota en cualquier momento, sin importar la distancia física. 

Asimismo, los docentes también pueden beneficiarse en gran medida de los 

avances de la tecnología, dado que les ayuda a diseña presentaciones más 

atractivas. Para Borgobello et al. (2019), este tipo de tecnologías para la educación 
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permiten la disminución de costos, debido a que no es requisito indispensable 

contar con material físico, todo se realiza de forma remota. Por otro lado, Mosquera 

(2017), menciona que los estudiantes y profesores pueden encontrar y proporcionar 

información de calidad de forma rápida y eficaz, ya que logra una mejora en la 

comprensión y se asimila una mayor cantidad de contenido educativo, por lo que 

puede generar una mayor autonomía y promover el autoaprendizaje. 

 

Como cuarta dimensión para la variable de educación virtual, se estableció 

el método didáctico que es definido por Bernárdez (2007), como aquella 

organización racional o práctica de los recursos o procedimientos para la 

enseñanza. Esto tiene como propósito, dirigir los procesos de aprendizaje en los 

alumnos hacia resultados esperados, previamente trazados mediante objetivos. En 

otras palabras, para Mayorga y Madrid (2010), el método didáctico, permite 

conducir a los estudiantes desde una situación donde saben poco o nada hasta otra 

situación donde ellos puedan tener el dominio de la asignatura. También, es 

definida por Hernández e Infante (2016), como aquel conjunto lógico que consiste 

en emplear procedimientos didácticos, que incluyen en el éxito de un programa 

educativo secuencial. El propósito del método didáctico es que los alumnos 

alcancen un aprendizaje significativo, además del desarrollo y mejoramiento de 

competencias que faciliten más adelante en su vida adulta la resolución de 

problemas de forma creativa e innovadora. 

 

Como variable dependiente, se observa al rendimiento académico, que es 

conceptualizado por Navarro (2003), como aquella expresión de caracteres y 

capacidades de las estudiantes adquiridas a través de un proceso de aprendizaje 

y enseñanza, posibilitando la obtención de logros académicos en un determinado 

periodo. En esta misma línea, Recio y Cabero (2005), la definen como el conjunto 

de conocimientos adquiridos en una disciplina de estudio, comparándolos con un 

estándar de edad o nivel académico. Ahora bien, el rendimiento del estudiante 

también debería ser entendido y determinado considerando los procesos de 

evaluación empleados, no obstante, esto no prevé por sí mismo todos los 

parámetros necesarios para la tarea destinada al fortalecimiento de la educación. 

De esta manera, se puede inferir que el rendimiento académico abarca el logro de 
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objetivos a nivel de habilidades, conocimientos, responsabilidad, participación, 

puntualidad, entre otros, que el estudiante va a demostrar durante un periodo 

académico. Este indicador, para González (2003), estará supeditado a los criterios 

de la calidad educativa de cada región, usualmente se emplean los estándares o 

normas técnicas a nivel de país; las cuales son políticas aprobadas por un gobierno. 
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1.  Tipo y diseño de investigación 

 

La presente tesis emplea el enfoque de investigación cuantitativa, debido a 

que se requiere realizar una comprobación estadística de una hipótesis. En este 

sentido, el enfoque cuantitativo es caracterizado por emplear la estadística, tanto 

para analizar los datos recolectados, como para comprobar una hipótesis de 

estudio. Además, este enfoque es caracterizado por el empleo de procedimientos 

objetivos, números y cálculos (Valderrama, 2015). 

 

Además, se buscó realizar una investigación de tipo básica, que según 

Carrasco (2006) está caracterizada por no tener propósitos para una inmediata 

aplicación ante un problema, sino que es dogmática y teórica, buscando es 

incrementar los conocimientos científicos, evitando algún uso práctico. También, se 

utilizó el método hipotético-deductivo, dado que este modelo de razonamiento 

lógico empieza de un marco teórico general, de donde se derivan pensamientos 

particulares que permiten plantear hipótesis sobre un estudio en específico (Del Cid 

et al., 2007). 

 

El alcance de esta investigación es descriptivo y correlacional. Respecto al 

primer punto, Hernández et al (2018) menciona que un estudio descriptivo busca 

reseñar las características, propiedades, y perfiles de un objeto de estudio en 

particular; usualmente se describen en gráficos y tablas, describiendo estadísticos 

básicos como frecuencias y porcentajes. En cuanto al alcance correlacional, Bernal 

(2010) señala que es importante para lograr analizar las relaciones estadísticas 

entre dos grupos de números, es decir, determinar la manera en que se comportan 

ambas variables para confirma si existe una relación, sin embargo, no se precisa 

que se trate necesariamente de una relación causal. 

 

  El diseño de esta tesis fue de tipo no experimental, en este sentido, Carrasco 

(2006) expone que en este tipo de diseños, las variables de estudio no son 

sometidas a ningún tipo de manipulación por parte de los investigadores, además 
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solo se pretende observar y registrar el fenómeno de interés, no se interviene ni se 

alteran las variables.  Asimismo, fue de corte trasversal debido a que la recolección 

de los datos ocurrirá en un solo momento, según lo señalado por Hernández et al. 

(2018). 

 

La correlación se esquematizó de la siguiente manera:  

 

Figura 1 

Diagrama de diseño correlacional 

  

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

r = Relación entre las variables 

M = Estudiantes 

01 = Educación virtual 

02 = Rendimiento académico 

 

3.2. Variables, dimensiones y operacionalización. 

 

Variable 1: La Educación virtual 

Variable 2: El Rendimiento académico 
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Tabla 1.  

Operacionalización de la educación virtual y el rendimiento académico 

Variables Dimensiones Indicadores Nivel 

Educación 

virtual 

Competencias del 

docente 

Distribución de la información 

Comunicación 

Manejo de los equipos 

Manejo de los programas 

Ordinal 

Competencias del 

estudiante 

Habilidad tecnológica 

Confianza 

Participación 

Concentración 

Soporte 

tecnológico 

Plataforma 

Acceso a equipos 

Acceso a internet 

Método didáctico 

Método sincrónico 

Método asincrónico 

Gamificación 

 

3.3.  Población, muestra y muestreo 

 

Población 

 

De forma conceptual, para Hurtado (2000), una población de estudio está 

integrada por el conjunto de personas, objetivos, documentos o animales, en 

quienes se va a estudiar un evento o fenómeno de interés, y que además comparten 

una característica o rasgo en común. En esta investigación, la población estuvo 

conformada por 118 escolares que pertenecen al nivel secundario en una escuela 

de educación pública en la provincia de Huarochirí- Lima. 
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Muestra 

 

De esta manera se utilizó un muestreo por conveniencia no probalistica, tal 

como señala Ramírez (2010). Esta muestra estuvo conformada por los grados 1º, 

2º y 3º grado de secundaria; dado que tuvo mayores facilidades para acceder a las 

notas y poder realizar las encuestas. Ahora bien, según Hernández et al. (2018), 

una muestra es considerada como un subconjunto de la población. Finalmente, la 

muestra estuvo conformada por 67 estudiantes. 

 

3.3.  Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

 

Ahora bien, la recolección de los datos implica la elaboración de un plan 

detallado sobre los procedimientos que permitan a reunir de forma efectiva los 

datos que son de un interés para el objetivo de estudio. De esta manera, 

Valderrama (2015) explica que la técnica de recolección de datos es aquel 

procedimiento o actividad que le da acceso al investigador a la información 

requerida para alcanzar su objetivo de investigación. Las técnicas que se utilizarán 

son la encuesta y el análisis documental. 

 

En cuanto al instrumento, es definido por Hernández et al. (2018), como 

aquel recurso básico que le permite al investigador acercarse a al fenómeno de 

estudio para extraer datos que requiere para su medición. En este estudio, se 

empleó como instrumentos, el cuestionario y registro de notas.  

           

3.5.  Procedimientos 

 

Como primer paso, se solicitó el permiso ante el director de la institución de 

educación pública para contar con la debida autorización de los tutores o padres de 

los escolares, de esa manera, poder aplicar el instrumento a los alumnos. También 

el cuestionario que se utilizó para medir las variables, fue validado mediante un 

juicio de expertos. Luego de la validación de los instrumentos, se aplicó el 

cuestionario a un grupo piloto para determinar cuál era el grado de confiabilidad de 
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este. Después se aplicó el cuestionario a la muestra y posteriormente se obtuvo la 

estadística descriptiva e inferencial. 

 

3.6.  Método para el análisis de datos 

 

Se puede comprender por validez, con ayuda de los aportes de Valderrama 

(2015), como aquel valor en que va a reflejar de manera precisa el rasgo o 

particularidad que se intenta calcular en una investigación. La validez de un 

instrumento se presenta en diferentes niveles y es necesario determinar qué prueba 

se utilizará. Para el presente estudio se procedió a validar los instrumentos de 

elaboración propia, mediante tres jueces expertos de la Universidad César Vallejo. 

 

Asimismo, la fiabilidad de un cuestionario, según Hernández et al. (2018), es 

comprendida como el grado en que su aplicación de manera repetida a una muestra 

específica genere resultados iguales sin importar el número de veces que se 

aplique.  De igual forma, se utilizó el coeficiente de Alfa de Cronbach con la finalidad 

de establecer la confiabilidad mediante el grado de consistencia interna, dado que 

los ítems tienen escala de tipo Likert. Para ello, se utilizó una prueba piloto de 20 

estudiantes, logrando obtener un coeficiente de 0.945 considerado como una 

valoración de fiabilidad buena, como se puede observar en las tablas posteriores. 

 

Además, después de la aplicación de los instrumentos a la muestra se 

analizaron los datos obtenidos. En primer lugar, se empleó la estadística descriptiva 

debido a que permitió obtener frecuencias y porcentajes de las variables y 

dimensiones. Este tipo de estadístico lo conforma un conjunto de técnicas 

numéricas que permitirán reseñar y analizar las características y rasgos de la 

educación virtual, sin embargo, esto no permitirá hacer inferencias sobre la 

población (Hernández et al., 2018).  

 

La estadística inferencial, se inició con la prueba de normalidad Kolmogorov-

Smirnov, dado a que, la muestra estuvo conformada por 67 alumnos. Asimismo, 

esta prueba sirvió para establecer si los datos obtenidos tienen una distribución 
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normal. Por último, para la contratación de la hipótesis se consideró la prueba de 

correlación de Spearman. 

 

3.7. Aspectos éticos 

 

Las citas y referencias se realizaron respetando la reglamentación del estilo 

APA (2020), en resguardo de los derechos de autor. Además, se mantiene 

discreción sobre los nombres y datos personales de los encuestados, a fin de evitar 

la generación de datos sesgados y evitar la divulgación de información personal. 

Por último, los datos obtenidos con la aplicación de los cuestionarios fueron 

tratados estadísticamente sin ser manipulados.   
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IV. RESULTADOS 

 

4.1 Juicio de Expertos 

 

Tabla 2. 

Resultados de la validación del cuestionario por el juicio de expertos de la variable: 

Educación virtual 

Criterio 

Expertos Relevancia Pertinencia Claridad Observación 

Dr. Garay Flores, 

Germán Vicente 
Cumple Cumple Cumple 

Aplicable 

Mg. Fuertes Meza, Raúl Cumple Cumple Cumple 

Mg. Chipana Huanuco,  

Nolda Magda 
Cumple Cumple Cumple 

Mg.  Taype Poma, 

Angélica Norma 
Cumple Cumple Cumple 

 

  CRITERIO   

EXPERTOS           OBSERVACIÓN 

  RELEVANCIA PERTINENCIA CLARIDAD   

Dr. Garay Flores, 

Germán Vicente cumple   cumple  cumple  
       
Mg. Fuertes Meza, Raúl cumple   cumple  cumple  
       
Mg. Chipana Huanuco,  

Nolda Magda cumple   cumple   cumple   
       
Mg.  Taype Poma, 

Angelica Norma cumple   cumple   cumple   
              
       

Los expertos emitieron su juicio mediante el informe de opinión de expertos, 

en los cuales expresaron que el instrumento de las variables de Educación virtual 

es aplicable y recolecta la información suficiente y coherente que se especifica en 

la Tabla 2. 
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4.2. Prueba de Confiabilidad 

 

 

 

 

Prueba de Confiabilidad   

    

Variable/ Dimensión Alfa de Cronbach Elementos 

V1 Educación Virtual 
0,945 

14 

D1 Competencias del docente 
0,818 

4 

D2 Competencias del estudiante 
0,844 

4 

D3 Soporté Tecnológico docente 
0,787 

3 

D4 Método Didáctico 
0,763 

3 

 

Ahora bien, en la Tabla 3 se visualiza que para la variable Educación virtual, 

se obtuvo un coeficiente de Alfa de Cronbach 0,945 considerado como altamente 

confiable. Así mismo para sus demás dimensiones se presenta una confiabilidad 

aceptable. 

 

 

Tabla 3.  

Resultado de la prueba de confiabilidad de la variable educación virtual y 

dimensiones 
 

Variable / Dimensión Alfa de Cronbach Elementos 

V1 Educación Virtual 0,945 14 

D1 Competencias del docente 0,818 4 

D2 Competencias del estudiante 0,844 4 

D3 Soporte Tecnológico docente 0,787 3 

D4 Método Didáctico 0,763 3 
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4.4. Estadística descriptiva 

 

Tabla 4. 

Secciones de los alumnos 

 Frecuencias Porcentajes 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Primer grado 23 34,3 34,3 34,3 

Segundo grado 21 31,3 31,3 65,7 

Tercer grado 23 34,3 34,3 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

En la Tabla 4 se visualiza las frecuencias y porcentajes de las secciones a 

las que pertenecen los alumnos seleccionados para el estudio. En el primer grado 

se estudiaron un total de 23 alumnos. En el segundo grado se encuestó a un total 

de 21 alumnos, dado que 2 estudiantes se encontraban delicados de salud y no se 

pudo contar con su participación. En el tercer grado, se encuestó a 23 alumnos, 

haciendo un numeró total de 67 alumnos.  

 

 

 

Tabla 5.  

Género de los alumnos 

 
Frecuencias Porcentajes 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Género Femenino 35 52,2 52,2 52,2 

Género Masculino 32 47,8 47,8 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

En la Tabla 5 se observa las frecuencias y porcentajes del género de los 

estudiantes. De los 67 estudiantes encuestados, 35 son del género femenino, en 

tanto que, 32 pertenecen al género masculino.  

4.5.  Estadística inferencial 
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Prueba de Normalidad 

 

Pruebas de normalidad de las variables y dimensiones   

Variable/ Dimensión 

Kolmogorov-Smirnova 
  

Estadístico gl Sig. 
  

Competencias del 

docente 

0,174 67 0,000   

Competencias del 

estudiante 

0,204 67 0,000   

Soporte tecnológico 0,199 67 0,000   

Método didáctico 0,132 67 0,005   

Educación virtual 0,099 67 0,170   

Rendimiento 

académico 

0,198 67 0,000   

a. Corrección de significación de Lilliefors 

En la Tabla 6 se aprecia que solamente la variable educación virtual tiene 

distribución normal, motivo por el cual a la contratación de hipótesis le corresponde 

la prueba Rho de Spearman.  

Contrastación de Hipótesis 

 

Hipótesis general 

 

H1= Existe relación significativa entre Educación virtual y el rendimiento 

académico en los alumnos del nivel secundario de una institución educativa pública, 

Huarochirí 2021. 

HO= No existe relación significativa entre Educación virtual y el rendimiento 

académico en los alumnos del nivel secundario de una institución educativa pública, 

Huarochirí 2021. 

 

Asimismo, el nivel de significancia establecido es: α = 0.05 

Si Sig. (bilateral) < 0,05, rechazamos la Ho.  

Si no es así conservamos la hipótesis Ho 
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Interpretación: Como se observa en la Tabla 7 se obtuvo un valor de 

significancia bilateral de 0,800 > 0,05 por ende no se encuentra suficiente evidencia 

estadística que permita rechazar la hipótesis nula. De esta manera, se concluye 

que no existe relación significativa entre la Educación virtual y el rendimiento 

Académico. 

 

 

Hipótesis específica 1 

 

H1= Existe relación significativa entre las competencias del docente y el 

rendimiento académico en los alumnos del nivel secundario de una institución 

educativa pública, Huarochirí 2021. 

 

HO= No existe relación significativa entre las competencias del docente y el 

rendimiento académico en los alumnos del nivel secundario de una institución 

educativa pública, Huarochirí 2021. 

 

Además, el nivel de significancia establecido es: α = 0.05 

Si Sig. (bilateral) < 0,05, rechazamos la Ho                    

Si no es así conservamos la hipótesis Ho 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. 

Correlación de variables educación virtual y rendimiento académico 

  Rendimiento académico 

Rho de 

Spearman 

Educación 

virtual 

Coeficiente de correlación 0.032 

Sig. (bilateral) 0.800 

N 67 
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 Interpretación: Como se visualiza en la Tabla 8, el valor de significancia 

bilateral de 0.368, que es mayor al nivel de significancia establecida como regla de 

decisión (α=0.05), por ende, no se halla suficiente evidencia de tipo estadística para 

poder rechazar la hipótesis nula. De esta forma, se concluye que no existe relación 

significativa entre las competencias del docente y el rendimiento escolar en los 

estudiantes del nivel secundario de una institución educativa pública, Huarochirí 

2021. 

 

 

 

Hipótesis específica 2 

 

H1= Existe relación significativa entre las competencias del estudiante y el 

rendimiento académico en los alumnos del nivel secundario de una institución 

educativa pública, Huarochirí 2021. 

 

HO= No existe relación significativa entre las competencias del estudiante y 

el rendimiento académico en los alumnos del nivel secundario de una institución 

educativa pública, Huarochirí 2021. 

 

Nivel de significancia: α = 0.05 

Si Sig. (bilateral) < 0,05, rechazamos la Ho                    

Si no es así conservamos la hipótesis Ho 

 

Tabla 7. 

Correlación de hipótesis específica 1 

  
Competencias 

del docente 

Rendimiento 

académico 

Rho de 

Spearman 

Competencias 

del docente 

Coefic. de 

correlación 
1 -0,112 

Sig. (bilateral) . 0,368 

N 67 67 
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Interpretación: Como se observa en la Tabla 9, el valor de significancia 

bilateral obtenido de 0.952, que es mayor al nivel de significancia establecida como 

regla de decisión (α=0.05), en consecuencia, no se halla la suficiente prueba 

estadística para poder rechazar la hipótesis nula. De esta manera, se concluye que 

no existe relación significativa entre las competencias del estudiante y el 

rendimiento académico en los estudiantes del nivel secundario de una institución 

educativa pública, Huarochirí 2021. 

Hipótesis específica 3 

H1= Existe relación significativa entre el soporte tecnológico y el rendimiento 

académico en los alumnos del nivel secundario de una institución educativa pública, 

Huarochirí 2021. 

Ho= No existe relación significativa entre el soporte tecnológico y el 

rendimiento académico en los alumnos del nivel secundario de una institución 

educativa pública, Huarochirí 2021. 

Asimismo, el nivel de significancia: establecido es α = 0.05 

Si Sig. (bilateral) < 0,05, rechazamos la Ho     

Si no es así conservamos la hipótesis Ho

Tabla 8. 

Correlación de hipótesis específica 2 

Competencias 

del estudiante 

Rendimiento 

académico 

Rho de 

Spearman 

Competencias 

del estudiante 

Coefic. de 

correlación 
1 0,008 

Sig. (bilateral) . 0,952 

N 67 67 
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Tabla 9. 

Correlación de la hipótesis específica 3 

Soporte 

tecnológico 

Rendimiento 

académico 

Rho de 

Spearman 

Soporte 

tecnológico 

Coefic. de 

correlación 
1 0,170 

Sig. (bilateral) . 0,170 

N 67 67 

Interpretación: Como se visualiza en la Tabla 10, el valor de significancia 

bilateral obtenido es de 0.170, que es mayor al nivel de significancia establecida 

(α=0.05) como regla de decisión, por lo tanto, no se encuentra la evidencia 

estadística suficiente que permita rechazar la hipótesis nula. De esa forma, se 

concluye que no existe relación significativa entre el soporte tecnológico y el 

rendimiento académico en los escolares del nivel secundario de una institución 

educativa pública, Huarochirí 2021. 

Hipótesis específica 4 

H1= Existe relación significativa entre el método didáctico y el rendimiento 

académico en los alumnos del nivel secundario de una institución educativa pública, 

Huarochirí 2021. 

HO= No existe relación significativa entre el método didáctico y el rendimiento 

académico en los alumnos del nivel secundario de una institución educativa pública, 

Huarochirí 2021. 

Nivel de significancia: α = 0.05 

Si Sig. (bilateral) < 0,05, rechazamos la Ho 

Si no es así conservamos la hipótesis Ho
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Tabla 10. 

Correlación de la hipótesis específica 4 

Método 

didáctico 

Rendimiento 

académico 

Rho de 

Spearman 

Método 

didáctico 

Coefic. de correlación 1 0,027 

Sig. (bilateral) . 0,831 

N 67 67 

Interpretación: Como se visualiza en la Tabla 11, el valor de significancia 

bilateral obtenido es de 0.831, que es mayor al nivel de significancia establecida 

como regla de decisión (α=0.05), con base en esto, no se encuentra evidencia 

estadística suficiente que permita rechazar la hipótesis nula. De esa forma, se 

concluye que no existe relación significativa entre el método didáctico y el 

rendimiento académico en los escolares del nivel secundario de una institución 

educativa pública, Huarochirí 2021. 
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V. DISCUSIÓN

Con relación al objetivo general de ésta investigación, el cual es confirmar la 

relación entre la educación virtual y el rendimiento académico en escolares del nivel 

secundario de una institución educativa; se llegó a establecer que no existe relación 

significativa entre la educación virtual y el rendimiento escolar, a través de un valor 

de significancia bilateral obtenida de 0.800. En este sentido, se coincide con la 

investigación de Granados (2019), quien planteó como objetivo establecer una 

relación significativa entre el uso del aula virtual y el rendimiento académico; 

concluyendo que no hubo suficiente evidencia significativa para establecer 

correlación entre ambas variables.  

De acuerdo con la hipótesis específica 1, los hallazgos obtenidos a través 

de la prueba de Rho de Spearman, indican un valor de significancia bilateral de 

0.368, concluyendo mediante regla de decisión (α=0.05), que no existe relación 

significativa entre las competencias del docente y el rendimiento académico en los 

escolares del nivel secundario. En este sentido, difiere con los resultados de Gómez 

(2019), quien logró determinar que la educación virtual y las estrategias del docente 

tienen una influencia positiva sobre el rendimiento académico, además de tener un 

efecto de mejora sobre el aprendizaje autónomo y significativo. Además, se 

evidenció que inicialmente la educación virtual presenta obstáculos que se van 

superando a través de la práctica continua junto con la contribución del profesorado. 

Asimismo, también se difiere de las conclusiones de uno de los objetivos 

específicos de Montenegro (2017), quien concluyó en su investigación, que existía 

una relación estadística y significativa entre la labor del tutor y el rendimiento 

académico en estudiantes. Cabe señalar, que también se empleó la prueba de Rho 

de Spearman, obteniendo un valor r de 0.712 y un valor p de significancia de 0.001 

considerado como una relación fuerte y positiva entre ambas variables. 

De acuerdo con la hipótesis específica 2, los hallazgos obtenidos 

demuestran un valor de significancia bilateral de 0.952, concluyendo que no existe 

relación entre las competencias del estudiante y el rendimiento académico de los 

escolares del nivel secundario, lo cual difiere con los hallazgos de Al-Azawei (2020) 
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en que el compromiso y las competencias de los alumnos mejoraron su rendimiento 

académico en un entorno de aprendizaje virtual. Los hallazgos sugieren que las 

características de comportamiento en línea tuvieron un impacto significativo en el 

desempeño de los estudiantes.  

Con relación a la hipótesis específica 3, se obtuvo un valor de significancia 

bilateral de 0.170, concluyendo que no existe relación entre el soporte tecnológico 

y el rendimiento académico en los alumnos del nivel secundario de la institución 

educativa pública. A este respecto, se difiere de los resultados de Coello et al. 

(2019), quienes lograron demostrar en su artículo que el soporte tecnológico tiene 

un efecto importante sobre la variable de rendimiento académico en los escolares. 

Además, se demostró que el uso de tecnologías y plataformas virtuales fortalecen 

el proceso de aprendizaje y enseñanza.  

De acuerdo con la hipótesis específica 4, se obtuvo un valor de significancia 

bilateral de 0.831, concluyendo que no existe relación entre el método didáctico y 

el rendimiento académico en los escolares del nivel secundario. Con relación a este 

hallazgo, se difiere de Santi, Sousa de Araújo et al. (2018), dado que realización 

una investigación en Brasil, concluyendo que la cantidad de tiempo que los alumnos 

pasan estudiando virtualmente, a su vez la metodología empleada como medio 

didáctico y el valor que se le da a nivel social en Brasil, son factores que contribuyen 

a mejorar el aprendizaje virtual. Los métodos didácticos y las tecnologías 

empeladas son factores importantes, puesto que, los estudiantes puedan organizar 

mejor sus ideas y compartir sus conocimientos, convirtiéndose en sujetos 

autónomos. 
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VI. CONCLUSIONES

Primera: No existe relación significativa entre la educación virtual y el 

rendimiento académico en los alumnos del nivel secundario de una institución 

educativa pública, Huarochirí 2021 (α=0.05; Sig. bilateral = 0.800; rs =0,032). 

Segunda: No existe relación significativa entre las competencias del 

docente y el rendimiento académico en los alumnos del nivel secundario de una 

institución educativa pública, Huarochirí 2021 (α=0.05; Sig. bilateral = 0.368; rs 

=0,112). 

Tercera: No existe relación significativa entre las competencias del 

estudiante y el rendimiento académico en los alumnos del nivel secundario de una 

institución educativa pública, Huarochirí 2021 (α=0.05; Sig. bilateral = 0.952; rs 

=0,08). 

Cuarta: No existe relación significativa entre el soporte tecnológico y el 

rendimiento académico en los alumnos del nivel secundario de una institución 

educativa pública, Huarochirí 2021 (α=0.05; Sig. bilateral= 0.170; rs =0,170). 

Quinta: No existe relación significativa entre el método didáctico y el 

rendimiento académico en los alumnos del nivel secundario de una institución 

educativa pública, Huarochirí 2021 (α=0.05; Sig. bilateral = 0.831; rs  =0,27). 
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VII. RECOMENDACIONES

Primera: Se sugiere a la dirección de la institución educativa pública en 

Huarochirí, fortalecer y promover el uso de las aulas virtuales, así como de sus 

componentes (didácticos, tecnológicos y competencias digitales), para un óptimo 

aprovechamiento y mejora del rendimiento escolar.  

Segunda: Se sugiere a los docentes de la institución educativa publica en 

Huarochirí, fortalecer el uso y dominio de las herramientas tecnológicas para un 

mejor aprovechamiento de la educación virtual, dado que, al incrementar sus 

competencias digitales, podrán brindar un mejor servicio educativo.  

Tercera: Se sugiere a los alumnos de la institución educativa pública en 

Huarochirí, mejorar y fortalecer sus habilidades digitales con el propósito de 

beneficiarse de la educación virtual, que es ofrecida hoy, como medio de 

enseñanza debido a las restricciones.  

Cuarta: A las autoridades regionales, locales e institucionales, se sugiere 

realizar un diagnóstico sobre el acceso a la tecnología (internet y equipos) de los 

niños y jóvenes, a fin de poder cubrir las carencias que evitan que los alumnos se 

beneficien de la educación virtual impartida por la institución educativa pública en 

Huarochirí.  

Quinta: Se sugiere a los docentes y al director del colegio público, realizar 

constantemente una retroalimentación sobre si el método didáctico está siendo el 

más adecuado, y aplicar uno de acuerdo a las carencias y capacidades de los 

estudiantes de la institución educativa publica en Huarochirí.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Cuestionario sobre educación virtual 
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Anexo 2: Certificado de validez del instrumento por juicio de expertos 
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Anexo 3: Matriz de consistencia 

 

 

Título: Educación virtual y rendimiento académico en los alumnos del nivel secundario de una institución educativa pública, Huarochirí 2021 

Autor: Ruth Zoraida Idone Cóndor 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 

Problema General 
 
¿Cuál es la relación entre 
la educación virtual y el 
rendimiento académico 
en los alumnos del nivel 
secundario de una 
institución educativa 
pública, Huarochirí 2021? 
Problema específico 1 
¿Cuál es la relación entre 
las competencias del 
docente y el rendimiento 
académico en los 
alumnos del nivel 
secundario de una 
institución educativa 
pública, Huarochirí 2021? 
Problema específico 2 
 ¿Cuál es la relación 
entre la competencia del 
estudiante y el 
rendimiento académico 
en los alumnos del nivel 
secundario de una 
institución educativa 
pública, Huarochirí 2021? 
 
Problema específico 3 
¿Cuál es la relación entre 
el soporte tecnológico y el 
rendimiento académico 
en los alumnos del nivel 

Objetivo General 
 
Determinar la relación entre 
la educación virtual y el 
rendimiento académico en 
los alumnos del nivel 
secundario de una 
institución educativa 
pública, Huarochirí 2021. 
Objetivo específico 1 
Determinar la relación entre 
las competencias del 
docente y el rendimiento 
académico en los alumnos 
del nivel secundario de una 
institución educativa 
pública, Huarochirí 2021. 
 
Objetivo específico 2 
Determinar la relación entre 
las competencias del 
estudiante y el rendimiento 
académico en los alumnos 
del nivel secundario de una 
institución educativa 
pública, Huarochirí 2021. 
Objetivo específico 3 
Determinar la relación entre 
el soporte tecnológico y el 
rendimiento académico en 
los alumnos del nivel 
secundario de una 

Hipótesis General 
Existe relación 
significativa entre la 
educación virtual y el 
rendimiento académico 
en los alumnos del nivel 
secundario de una 
institución educativa 
pública, Huarochirí 2021. 
 
Hipótesis específica 1 
Existe relación 
significativa si entre las 
competencias del 
docente y el rendimiento 
académico en los 
alumnos del nivel 
secundario de una 
institución educativa 
pública, Huarochirí 2021. 
 
Hipótesis específica 2 
Existe relación 
significativa entre las 
competencias del 
estudiante y el 
rendimiento académico 
en los alumnos del nivel 
secundario de una 
institución educativa 
pública, Huarochirí 2021. 
 
Hipótesis específica 3 

 
Variable: Educación virtual 
 
Para Loaiza (2002), es el proceso de enseñanza y aprendizaje que es realizado de manera 
remota. Para una adecuada educación virtual, se requiere de competencias digitales por parte 
del docente y los estudiantes quienes van a interactuar mediante una plataforma o programa 
que permita impartir información bajo un modelo didáctico.  
 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala y 
valores 

Niveles y 
rangos 

Competencias del 
docente 

Distribución de la 
información 

1 
Ordinal de 
Likert 
 
Nunca (1) 
Casi nunca (2) 
A veces (3) 
Casi siempre 
(4) 
Siempre (5) 

 
 
 

AD= 18 – 20 
 
A= 14 -17 
 
B= 11 -13 
 
C= -10 

Comunicación 2 

Manejo de los equipos 3 

Manejo de los 
programas 

4 

Competencias del 
estudiante 

Habilidad tecnológica 5 

Confianza 6 

Participación 7 

Concentración 8 

Soporte tecnológico 

Plataforma 9 

Acceso a equipos 10 

Acceso a internet 11 

Método didáctico 

Método sincrónico 12 

Método asincrónico 13 

Gamificación 14 

 
Variable: Rendimiento académico 
 
Para Navarro (2003), el rendimiento académico implica el cumplimiento de las metas, logros y 
objetivos establecidos en el programa o asignatura que cursa un estudiante, expresando a 
través de calificaciones, que son el resultado de una evaluación. 
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secundario de una 
institución educativa 
pública, Huarochirí 2021? 
 
Problema específico 4 
¿Cuál es la relación entre 
el método didáctico y el 
rendimiento en los 
alumnos del nivel 
secundario de una 
institución educativa 
pública, Huarochirí 2021? 
 

institución educativa 
pública, Huarochirí 2021. 
 
Objetivo específico 3 
 

Determinar la relación entre 
el método didáctico y el 
rendimiento en los alumnos 
del nivel secundario de una 
institución educativa 
pública, Huarochirí 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Existe relación entre el 
soporte tecnológico y el 
rendimiento académico 
en los alumnos del nivel 
secundario de una 
institución educativa 
pública, Huarochirí 2021. 
 
Hipótesis específica 4 
 

Existe relación entre el 
método didáctico y el 
rendimiento en los 
alumnos del nivel 
secundario de una 
institución educativa 
pública, Huarochirí 2021. 
 

 
Variable 2: Rendimiento académico 
 

Dimensiones Indicadores Niveles rangos  

 
Rendimiento 
académico Destacado. 
 
 
Rendimiento 
académico esperado. 
  
Rendimiento 
académico en proceso. 
 
Rendimiento 
académico en inicio. 
 
 
  

 

AD= Logro 
Destacado 
 
A=  Logro Esperado 
 
B=  Proceso 
 
C= Inicio 

 

 

Calificaciones de los 

estudiantes, de 

acuerdo al registro 

académico 

 

 
AD 

 
A 
 

B 
 
 

C 

 
18 - 20 

 

14 - 17 

 

11 – 13 

 

- 10 

 

 

 

 

 
Tipo, diseño, enfoque y 

método 

 
Población y muestra 

 
Técnica e instrumento 

 
Estadística  

Tipo: Básico 
Enfoque: Cuantitativo 
Alcance: Correlacional – 
Descriptiva 
Diseño: No experimental 
Método: Deductivo - 
Hipotético 

 
Población: 118 alumnos del 
nivel secundario 
 
Muestreo: No 
probabilístico, con criterios 
de inclusión y exclusión  
 
Muestra: 67 alumnos de 
primero, segundo y tercer 
grado. 
 
 
 

 
Técnicas: Para el rendimiento académico, análisis 
documental. 

Para la educación virtual, encuesta. 

Instrumentos: Registro de notas y cuestionario por 
Google forms. 

 
Se empleó la estadística descriptiva e inferencial. Para confirmar la 
hipótesis se realizó el coeficiente de correlación de Spearman. 
 
Inicialmente, se empleó Excel para tabular las respuestas, 
posteriormente, el programa SPSS Versión 25 como herramienta 
para el tratamiento estadístico de datos. 
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Anexo 4: Grafico de normalidad y contrastación de hipótesis general y específicos 
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Anexo 4: Registro de notas de los alumnos 
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Anexo 4: Evidencia de la base de datos y encuestas 
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