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Resumen 

Este trabajo de investigación tuvo por objetivo determinar la relación entre la 

enseñanza virtual y el nivel de satisfacción de educandos de farmacia en una 

universidad nacional del Cusco – 2021. 

Se utilizó el método hipotético deductivo correlacional en una investigación del tipo 

básica descriptiva, transversal, no experimental, donde se usó la técnica de la 

encuesta y se tomó el cuestionario como instrumento.  

La correlación de ambas variables obtuvo un coeficiente de Rho de Spearman de 

0.778 correspondiente a una correlación alta, según la clasificación de sociología y 

estadística (2015), en cuanto a la estadística descriptiva el 7.5% de los encuestados 

considera que la enseñanza virtual es baja, el 78.8% que el nivel es medio y el 13.8% 

que es alta. 

La correlación entre los recursos de aprendizaje y enseñanza virtual muestran un 

coeficiente de 0.599, la correlación entre el acompañamiento virtual y la satisfacción 

estudiantil muestra un coeficiente de 0.590, la correlación entre la colaboración virtual 

y la satisfacción estudiantil muestra una correlación 0.679, la correlación entre las 

competencias y la satisfacción estudiantil muestra un coeficiente de 0.610, siendo 

todas moderadas. 

Se concluye que existe relación positiva entre la enseñanza virtual y el nivel de 

satisfacción estudiantil. 

Palabras clave: Satisfacción estudiantil, teleeducación, universidad a distancia. 
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Abstract 

This research work aimed to determine the relationship between virtual teaching and 

the level of satisfaction of pharmacy students in a national university in Cusco - 2021. 

The hypothetical deductive correlational method was used in a basic descriptive, cross-

sectional, non-experimental investigation, where the survey technique was used and 

the questionnaire was taken as an instrument. 

The correlation of both variables obtained a Spearman Rho coefficient of 0.778 

corresponding to a high correlation, according to the classification of sociology and 

statistics (2015), in terms of descriptive statistics, 7.5% of the respondents consider 

that virtual teaching is low , 78.8% that the level is medium and 13.8% that it is high. 

The correlation between virtual learning and teaching resources shows a coefficient of 

0.599, the correlation between virtual accompaniment and student satisfaction shows 

a coefficient of 0.590, the correlation between virtual collaboration and student 

satisfaction shows a correlation of 0.679, the correlation between competencies and 

student satisfaction show a coefficient of 0.610, all of which are moderate. 

It is concluded that there is a positive relationship between virtual teaching and the level 

of student satisfaction. 

Keywords: Student satisfaction, teleeducation, distance university. 
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I. INTRODUCCIÓN

A nivel mundial más de 1,500 millones de estudiantes carecen de acceso a la 

educación virtual (UNESCO, 2021), debido a que en la actualidad a nivel mundial nos 

encontramos en crisis sanitaria por la aparición de una nueva enfermedad vírica que 

surgió a finales del año 2019, la cual se conoce como (COVID-19), (OMS, 2020), lo 

que ocasionó que cerraran muchas casas educativas afectando a más del 87% de 

todos los estudiantes luego de un estudio del IESALC para ver el impacto que causo 

la enseñanza virtual instaurada de manera presurosa en casi la totalidad de 

universidades durante el inicio del covid-19, se muestra que en América latina 

únicamente uno por cada diez familias posee conexión a internet, lo cual dificulta la 

conexión, además se presenta dificultades por parte de los maestros a la hora de dictar 

y evaluar a distancia en vista de que ellos mismos están en proceso de aprendizaje 

para enseñar virtualmente ya que ni hubo tiempo de planearlo, teniendo en cuenta que 

un 20% podría quedarse sin recibir dicha educación (UNESCO, 2020).  

Después del suceso el ministerio de educación (MINEDU) brindó financiamiento y 

asistencia técnica con un fondo de más de 520 millones de soles para que se pudiera 

empezar con la educación virtual en las diferentes universidades de esta forma el 

100% de universidades públicas con licencia empezaron su labor de forma remota 

reduciendo la tasa de interrupción educativa universitaria hasta un 18.27% en el 

semestre 2020 – I y 16.19% en el semestre 2020- II. (UNESCO, 2021), siguiendo con 

todas sugerencias de la UNESCO (2020) que menciona que es necesario la utilización 

de ciencias tecnológicas tanto de información como de comunicación denominadas 

TIC y las recomienda como instrumentos primordiales para continuar con las 

actividades educativas. Pero a pesar de ello durante una encuesta a diversos maestros 

de estados unidos se observó que el 56.7% afirmaban que no se sentían 
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completamente preparados para brindar clases virtuales (Tecnológico de Monterrey, 

2020).  

Por otra parte, durante este periodo de pandemia la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria (SUNEDU, 2020), no autorizó la realización de las 

practicas preprofesionales del sector salud de manera remota debido a su naturaleza, 

por otra parte los educandos de ciencias de la salud que se encontraban en semestres 

próximos a internado mostraron su malestar con la enseñanza virtual ya que comentan 

que las clases virtuales  no aportan las herramientas necesarias para su desarrollo 

profesional tanto así que muestran insatisfacción y baja disposición a seguir con las 

sesiones de forma virtual a diferencia de estudiantes universitarios de carreras 

profesionales que no requieren prácticas presenciales que si está satisfecho con la 

educación que recibió (Villanueva et. al. 2020). Así mismo MINEDU refiere la pandemia 

es una gran oportunidad para que todas las universidades pasen de una educación 

remota instaurada con suma presura hacia una educación virtual de calidad (Andina, 

2020)  

A nivel local la problemática con la satisfacción se basa en la falta de experiencia y 

conocimiento del uso de las TIC por parte de los maestros universitarios es por ello 

que fue necesario realizar diversas capacitaciones en herramientas virtuales de forma 

muy acelerada sin tomar en cuenta que se entendiera la temática completamente 

dejando en la incertidumbre si se contaba con la capacitación suficiente como para 

afrontar este nuevo reto (UNSAAC, 2020). 

Debido a la situación sanitaria actual la totalidad de casas de estudios del Perú y del 

mundo especialmente en la escuela profesional de farmacia y bioquímica de la 

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), se vieron obligadas 

a migrar a un sistema de enseñanza virtual a mediados del año 2020, haciendo uso 

de las TIC. Lamentablemente no existen estudios relacionados a los resultados de esta 

acelerada implementación ni tampoco sobre la relación de complacencia de los 
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educandos con dicho servicio, lo cual conduce a preguntarse si realmente es factible 

continuar con este modelo educativo. 

Por lo mencionado se planteó como problema general ¿Cuál es la relación entre la 

enseñanza virtual y el nivel de satisfacción de estudiantes de los últimos semestres de 

farmacia en una universidad del Cusco – 2021? y como problemas específicos los 

siguientes: ¿Cuál es la relación entre los recursos de aprendizaje virtual y el nivel de 

satisfacción de estudiantes de los últimos semestres de farmacia en una universidad 

del Cusco – 2021?, ¿Cuál es la relación entre el acompañamiento virtual y el nivel de 

satisfacción de estudiantes de los últimos semestres de farmacia en una universidad 

del Cusco – 2021?, ¿Cuál es la relación entre la colaboración virtual y el nivel de 

satisfacción de estudiantes de los últimos semestres de farmacia en una universidad 

del Cusco – 2021?, ¿Cuál es la relación entre las competencias y el nivel de 

satisfacción de estudiantes de los últimos semestres de farmacia en una universidad 

del Cusco – 2021?. 

Así también la presente investigación se justifica nivel teórico porque admite sumar al 

bagaje conceptual del país, saberes con respecto a los niveles de complacencia que 

se relacionan a la enseñanza virtual de estudiantes universitarios de los últimos 

semestres de farmacia en una universidad del Cusco; en vista de que se hará uso de 

la teoría de la autonomía o independencia en el estudiante adulto de ciencias de la 

salud, además genera reflexión y apoyo para los investigadores de futuras 

investigaciones que pretenden analizar evaluar y aplicar las variables aquí estudiadas. 

De este modo servirá como base para investigaciones venideras que tengan vínculos 

con las variables de este trabajo de investigación. 

Metodológicamente este trabajo se enfoca en lo cuantitativo en el que se generaran 

datos numéricos para la medición de ambas variables mediante técnicas estadísticas 

que sean validadas y confiables los instrumentos utilizados en este trabajo servirán 
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para la recolección de datos en investigaciones venideras, así también como guía para 

otros trabajos de investigación que manejen las mismas variables.  

De acuerdo a la practicidad todos los frutos obtenidos serán de gran aporte para 

futuras investigaciones vinculadas a la enseñanza virtual dentro de la escuela 

profesional de farmacia de la UNSAAC como valoración de la enseñanza virtual 

implantada en tiempos de pandemia, lo cual de alguna u otra manera permitirá acelerar 

los trabajos relacionados a los procesos de mejoría progresiva. 

Este trabajo es relevante visto que hasta la actualidad no existen trabajos que detallen 

los resultados de instaurar de manera apresurada una enseñanza virtual durante la 

pandemia en una universidad nacional del Cusco. 

En relación a lo anteriormente mencionado se planteó un estudio que estará enfocado 

a recopilar datos y análisis de los mismos con el objetivo general de determinar la 

relación presente entre la enseñanza virtual y el nivel de satisfacción de educandos de 

los últimos semestres de farmacia en una universidad del Cusco – 2021 y como 

objetivos específicos determinar la relación entre los recursos de aprendizaje virtual y 

el nivel de satisfacción de estudiantes de los últimos semestres de farmacia en una 

universidad del Cusco – 2021, determinar la relación entre el acompañamiento virtual 

y el nivel de satisfacción de estudiantes de los últimos semestres de farmacia en una 

universidad del Cusco – 2021, determinar la relación entre la colaboración virtual y el 

nivel de satisfacción de estudiantes de los últimos semestres de farmacia en una 

universidad del Cusco – 2021 y por último determinar la relación entre las 

competencias y el nivel de satisfacción de estudiantes de los últimos semestres de 

farmacia en una universidad del Cusco – 2021, de tal manera que esto admita 

examinar tal relación desde que inicio la pandemia en las diferentes universidades del 

Perú, con la finalidad de resaltar los principales inconvenientes y problemáticas para 

ofrecer posibles soluciones o mejoras que den lugar a una enseñanza más 

customizada según cada uno, tomando en cuenta la situación sanitaria actual. 
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La hipótesis general planteada en esta investigación es que existe relación entre la 

enseñanza virtual y el nivel de satisfacción de los educandos de los últimos semestres 

de farmacia en una universidad del Cusco – 2021 y como hipótesis especificas se 

tienen: Existe relación entre los recursos de aprendizaje virtual y el nivel de satisfacción 

de estudiantes del último ciclo de farmacia en una universidad del Cusco – 2021, existe 

relación entre el acompañamiento virtual y el nivel de satisfacción de estudiantes de 

los últimos semestres de farmacia en una universidad del Cusco – 2021, existe relación 

entre la colaboración virtual y el nivel de satisfacción de estudiantes de los últimos 

semestres de farmacia en una universidad del Cusco – 2021 y por ultimo existe 

relación entre las competencias y el nivel de satisfacción de estudiantes de los últimos 

semestres de farmacia en una universidad del Cusco – 2021. 
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II. MARCO TEÓRICO

Para tener una gran variedad de antecedentes que se relacionen directamente a la 

investigación actual, se desarrolló una pesquisa exhaustiva teniendo como referencia 

investigaciones a nivel nacional e internacional que fueron elaborados durante los años 

2016-2021, hallándose los resultados que se señalan líneas abajo. 

A nivel internacional se cuentan con diversos trabajos como se detalla, el trabajo de 

investigación desarrollado por Flores et. al. (2021) en su artículo titulado «Nivel de 

satisfacción de las clases online por parte de los estudiantes de educación física de 

Chile en tiempos de pandemia», el cual fue publicado en la revista retos de Chile, con 

el principal objetivo general de comprender el nivel de complacencia de las clases 

virtuales de los educandos de educación física; usando como teoría de soporte el uso 

de las TIC y aula virtual, en esta investigación se utilizó una metódica cuantitativa no 

experimental, transversal en la cual el dechado fue constituido por 542 educandos de 

educación física de las diversas instituciones de educación superior de Chile para lo 

cual se acomodó y validó la escala de complacencia de la enseñanza remota, se utilizó 

el SPSS 25 como programa estadístico para medir la desviación estándar y las 

frecuencias con un p > .05, se utilizó la t para pruebas independientes y lograr 

comparar entre cursos teóricos y prácticos,  la de ANOVA para poder comparar según 

el género sexual, y prueba correlacional de Pearson con valores p<.05 para comparar 

entre cursos y relacionar de acuerdo a los diferentes puntajes de satisfacción de las 

clases virtuales.  

Se obtuvieron los resultados para clases online de cursos teóricos de α=.896 para el 

nivel de confiabilidad, KMO = .937 para la validez, p=.000 para la prueba de esfericidad 

de Bartlett para explicar el 45.24% de la varianza total y para clases online de cursos 

prácticos de α = .931 para el nivel de confiabilidad, KMO = .951 para la validez, p=.000 

para la prueba de esfericidad de Bartlett para explicar el 63.63% de la varianza total. 
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Se llegó a la conclusión de que existe diferencia significativa entre las asignaturas que 

se enseñan de forma teórica y las que se imparten de manera práctica, los valores se 

mantuvieron en 3 en una escala de 1 a 5 por lo cual se hace necesario venideras 

investigaciones con diversas variables como la actividad física, los niveles de estrés y 

la estrategia de enseñanza de educación física virtual, además los estudiantes de 

menores ciclos muestran mayor satisfacción a diferencia de los de ciclos mayores 

respecto a las clases online. 

Esta investigación es de gran importancia debido a que aporta directamente en el 

presente trabajo de investigación debido a que en este estudio se evaluaron variables 

similares al estudio en proceso siendo estas relacionadas al nivel de satisfacción con 

respecto a las clases virtuales; así mismo la metodología de estudio realizado guarda 

mucha relación debido a su carácter descriptivo correlacional donde se busca instaurar 

la conexión entre las 2 variables existentes. 

La investigación realizada por Palomino et. al. (2016) en su artículo titulado «Calidad 

de los servicios educativos según los estudiantes de una universidad pública de Chile» 

que se publicó en la revista iberoamericana de educación superior, esta investigación 

tuvo como objeto general conocer el nivel de complacencia de los educandos con la 

asistencia de formación educativa de una universidad pública de Chile, para lo cual se 

empleó  una metodología cuantitativa no experimental de corte transversal de alcance 

descriptivo y correlacional, en esta investigación el dechado representativo estuvo 

formado por 2.086 estudiantes de nivel universitario a quienes se les aplico un 

cuestionario detallado tomado de otras referencias direccionados a medir el nivel de 

complacencia, con el cual se midió el nivel de complacencia de los usuarios por el 

servicio ofertado, para hallar la correlación entre las variables se utilizó la de Pearson 

(significativa 0.01% bilateral) con el cual se obtiene un valor de 0.668 para la 

satisfacción del usuario y 0.609 para la reputación de la institución considerándose 

buenas a partir de 0.6, en cuanto a una correlación en cuanto a sexo, el sector 

femenino obtuvo 0.701 que es bueno pero no llega a ser una positiva fuerte y se 



8 

considera correlación fuerte a partir de 0.75 con esta investigación se llegó a la 

deducción de que los educandos conciben de forma satisfactoria los servicios 

educativos lo cual les permite reflexionar sobre la preminencia adquirida al pertenecer 

a una universidad del tipo pública. 

Este trabajo de indagación brinda un aporte significativo ya que de que se evalúan 

variables semejantes; así mismo el estudio realizado es descriptivo correlacional 

donde se pretende establecer la correlación de las 2 variables existentes; además es 

realizado en estudiantes universitarios. 

En esta investigación desarrollada por Zambrano (2016), en su artículo titulado 

«Factores predictores de la satisfacción de estudiantes de cursos virtuales » Ecuador, 

publicado en la revista iberoamericana de educación a distancia, su objetivo fue 

determinar los factores de pronóstico de la complacencia de educandos de las 

materias o programas online, se utilizó una metodología correlacional en la que 

participaron 102 educandos en los que se empleó un cuestionario de factores críticos, 

para contrastar la correlación entre las variables se calculó el coeficiente respectivo de 

cada facto obteniéndose como resultado r=0.26 para la actitud de los estudiantes hacia 

las computadoras, 0.37 para la autoeficacia,  0.26 para la respuesta docente oportuna, 

0.43 para la actitud del docente, 0.57 para la flexibilidad del curso, 0.33 para la calidad 

del internet 0.26 por el soporte del aplicativo, .45. Luego de hallados estos valores se 

procedió a realizar un modelo de regresión de residuo tipificado notándose claramente 

que no existen desviaciones teniendo un valor de 25.22 que no alcanza el valor 

moderado de 30, del mismo modo se realizó una prueba de Durbin Watson para las 

correlaciones seriales entre los errores y se obtuvo un valor de 1.73 y por su similitud 

a 2 se concluye que los residuos están correlacionados por la interacción se concluyó 

que todos estos  factores están correlacionados positivamente con la satisfacción de 

los educandos  excepto la zozobra por la utilización de las computadoras están 

significativamente correlacionadas a la complacencia estudiantil con un valor de -17 

que  no es  estadististicamente significativa. 
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El aporte de esta investigación es de gran importancia para la presente investigación 

en vista de que se evalúan variables como satisfacción estudiantil en cursos virtuales; 

así mismo el estudio realizado es descriptivo correlacional el cual nos sirvió para 

comparar con los resultados que se obtuvieron. 

En la investigación desarrollada por Parola et. al. (2020) titulado «Educación en 

tiempos de pandemia, reflexiones de alumnos y profesores sobre la enseñanza virtual 

universitaria en España, Italia y ecuador» publicado en la revista latina de 

comunicación social tuvo como objetivo comparar a partir del análisis de las reflexiones 

de docentes y estudiantes sobre la enseñanza virtual universitaria durante la etapa de 

confinamiento, Entre tres países muy impactados por el coronavirus La metodología 

del trabajo de investigación fue de carácter explicativo, exploratorio y descriptivo en la 

cual se usó encuestas, en marzo y abril de 2020, tanto a educandos como profesores 

de Periodismo, Comunicación y Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona 

(España), Universidad de Torino (Italia) y Universidad Técnica de Machala (Ecuador). 

La encuesta obtuvo resultados de 300 estudiantes (100 por país) y 196 docentes. 

Como fruto se obtuvo que los educandos, de forma mayoritaria, valoraron 

negativamente el paso a la virtualidad, pues este se asocia, de forma recurrente, con 

un incremente de la carga lectiva. Por tanto, se concluye que la tele formación ha 

contribuido a impactar negativamente en la concepción del alumnado sobre sus 

maestros, por otra parte, los maestros exigen que los jóvenes universitarios posean 

competencias digitales básicas. 

Este trabajo de investigación tiene relevancia debido al manejo de la terminología y 

además se manejan variables relacionadas a la educación virtual como en el presente 

trabajo.  

En el trabajo de investigación desarrollado por Sehar, et. al. (2021) en su artículo 

titulado «Autopercepción académica y satisfacción del curso entre estudiantes 

universitarios que toman clases virtuales durante la pandemia COVID-19 en el Reino 
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de Arabia Saudita (KSA) », el cual fue publicado en la revista ciencias educativas, con 

el objetivo de examinar las autopercepciones académicas y la satisfacción del curso 

entre los estudiantes  universitarios y los factores asociados durante las clases 

virtuales, se realizó mediante una encuesta transversal a 328 estudiantes saudíes de 

pregrado y postgrado los cuales asistieron a las clases virtuales durante la segunda 

mitad académica del año 2019 – 2020 y el primer semestre académico 2020 – 2021 

durante la pandemia por Covid-19. Para el proceso de los resultados se utilizó la media 

y desviación estándar encontrándose valores elevados de media = 9.84 con una 

desviación estándar 3.9 para las autopercepciones académicas negativas y una media 

= 7.71 con una desviación estándar de 2.46 y gracias a la t de student se comprobó 

que la diferencia es estadísticamente significativa con un valor de p <0,001, mismo con 

el análisis se llegó a la conclusión que las diferencias medias eran significativas entre 

cada grupo de factores asociados obteniéndose 62% de percepciones positivas y 41% 

de negativas explican una variación del 62% en las autopercepciones académicas 

negativas. Esta investigación es importante porque también trabajó sobre las variables 

en estudio. 

A nivel nacional también se cuentan con diversas investigaciones como el de Valdez 

(2018), en su trabajo de tesis titulada «La educación virtual y la satisfacción del 

estudiante en los cursos virtuales del instituto Nacional Materno Perinatal 2017» para 

obtener el grado de maestro en Gestión pública en la Universidad Cesar Vallejo, tuvo 

como objetivo determinar la relación de la educación virtual y la satisfacción del 

estudiante del instituto Nacional Materno Perinatal 2017., esta investigación se basó 

en las dimensiones de la educación a distancia y satisfacción, utilizando un enfoque 

cuantitativo con un estudio no experimental, descriptivo, transversal y correlacional, 

tuvo 180 estudiantes como unidad de muestra a quienes se les aplicó una encuesta 

validada por expertos y analizada por el alfa de Crombach que tuvo un coeficiente de 

relación de 0.827 indicando alta y del mismo modo con relación al acompañamiento 

virtual, moderada para la relación con respecto a los recursos de aprendizaje, se 
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avaluó la hipótesis con una significancia de 0.000 < 0.05  por lo cual se acepta la 

hipótesis alterna, además se obtiene valores de 0.827 para el coeficiente de 

correlación considerándose como alta   y se concluyó con que la enseñanza virtual y 

la satisfacción de estudiantes tiene una alta correlación. 

Este trabajo de investigación es relevante en vista que se trabajó con variables que se 

utilizaron en esta investigación y así mismo se utilizó el cuestionario del presente 

trabajo como instrumento de recaudación de información. 

Bullosa (2017), en su trabajo de tesis titulado «satisfacción del uso del aula virtual en 

estudiantes de segunda especialización del instituto de educación superior tecnológico 

público del ejército» para obtener el grado de Magister en docencia y gestión 

universitaria en la Universidad Marcelino Champagnat - Perú, tuvo como objeto 

conocer y comparar la complacencia de la utilización de la clase online de educandos 

de programas de segunda especialización, esta investigación se basó en la 

conceptualización de la educación online como la teoría de la autonomía, 

industrialización de la educación, interacción, basado en un enfoque conductivista, se 

utilizó una metodología para un diseño no experimental, transversal, descriptivo, 

comparativo, en este estudio el número de dechado fue 123 estudiantes de diversas 

especialidades con 35 años de edad como promedio a quienes se les aplico un 

cuestionario, se concluyó que el 91% está de acuerdo con el uso del aula virtual 

mediante la prueba de Kruskal-Wallis en el programa SPSS se obtuvo un valor menor 

a 0.05 y se rechazó la hipótesis nula aceptándose la hipótesis alterna “la satisfacción 

de los grupos de 21 a 30 años de edad y los grupos de 31 a 40 años de edad no 

presentan una distribución normal a diferencia de los demás grupos, siendo el grupo 

de 31 a 40 años los que presentan mayor satisfacción a diferencia de los demás grupos 

con un rango de aceptación de 155 a 210 lo cual se considera como satisfecho. 

El aporte de esta investigación fue de gran importancia para la presente investigación 

en vista de que se evalúa la variable de satisfacción estudiantil y se toma en cuenta la 
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diferencia existente entre los mismos; por otra parte, el estudio realizado es descriptivo 

correlacional donde se busca instaurar la correlación de las variables existentes en 

estudiantes de edad adulta. 

Canales (2020), en su tesis titulada «satisfacción de las clases virtuales de alumnos 

de la universidad San Ignacio de Loyola 2020» para obtener el grado académico de 

bachiller en la carrera de Marketing, Universidad San Ignacio de Loyola, - Perú, tuvo 

como objetivo mensurar el actual nivel de complacencia de los educandos de pregrado 

que están cursando el periodo  2020 – I en la Universidad San Ignacio de Loyola, la 

metódica que se utilizó es cualitativa correlacional, se basó en la recopilación de 

encuestas y  posterior análisis estadístico mediante tablas cruzadas, se obtuvo valores 

de 6 a 8 puntos de 10 en la mayoría de las hipótesis, también se resalta que el género 

mayor encuestado fue femenino  siendo el de mayor interés de la enseñanza virtual 

por parte del género femenino y en general los estudiantes están familiarizados con la 

virtualización de las asignaturas y muestran un alto nivel de satisfacción. 

El aporte de esta investigación es de gran importancia para la presente investigación 

en vista de que se evaluaron variables similares; así mismo el estudio realizado es 

correlacional donde se buscó establecer la relación entre las 2 variables existentes. 

Huanca et. al. (2020) en su trabajo de investigación titulado “El problema social de la 

educación virtual universitaria en tiempos de pandemia, Perú” de las universidades de 

San Agustín de Arequipa y Universidad Nacional del Altiplano Puno, tuvieron como 

objetivo de describir el problema social de los docentes como el los estudiantes en 

tiempos turbulentos que restringen la educación virtual en las universidades virtuales 

peruanas las cuales también presentan distintos problemas sociales, la metodología 

utilizada en esta investigación fue la hipotética deductiva para lo cual se emplearon 

encuestas virtuales de diversas universidades tanto estatales como privadas con un 

universo poblacional de 260 estudiantes, los resultados no son favorables para la 

educación universitaria en el Perú, debido a que solo el 55% de estudiantes cuentan 
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con acceso a internet, por otra parte el 38% de estudiantes de universidades públicas 

considera que sus docentes tienen regular manejo de las TIC, mientras que un 71% 

de estudiantes de educación privada considera que el manejo de las TIC por parte de 

sus docentes es bueno, lo cual marca una desventaja en cuanto a educación virtual 

en tiempos de pandemia. En conclusión, la educación virtual universitaria en el Perú 

está sujeta a fracasar por la marcada falta de habilidades para impartir conocimiento 

mediante métodos digitalizados y la falta de acceso a internet. 

El aporte de este trabajo de investigación es de vital importancia debido a se trabaja 

con una variable que fue parte de estudio del presente trabajo a desarrollar así mismo 

debido a que se desarrolló con una población peruana. 

Merino (2021) en su informe final titulado “Calidad de la formación profesional y nivel 

de satisfacción según percepción de estudiantes universitarios”, aplicado en la ciudad 

del Callao, tuvo como objetivo determinar la relación entre la calidad de la formación 

profesional y el nivel de satisfacción según percepción de estudiantes universitarios de 

la facultad de Ciencias de la Salud UNAC. En esta investigación se utilizó un estudio 

con enfoque cuantitativo aplicado y correlacional, en la cual se trabajó con una 

población de 723 estudiantes y una muestra de 314 estudiantes a los que se les aplico 

una encuesta dirigida de satisfacción de la consultora Kaizen, los resultados muestran 

que de los 314 estudiantes el 45,54% opina que la educación es de nivel medio, un 

41,72% indica que es alta y el 12,74% indica que es baja, por lo tanto se concluye que 

la el nivel de satisfacción de los estudiantes es medianamente satisfactorio. 

Este trabajo de investigación es relevante debido a que se trabajó con una variable 

presente en la investigación encaminada, por otra parte, se relaciona directamente con 

estudiantes de ciencias de la salud del Perú al igual que el trabajo desarrollado.  

La enseñanza virtual en la presente investigación es la variable que se refiere a una 

educación a distancia, se define como la utilidad de tecnología multimedia con el fin 

de desarrollar y superar diversas estrategias de aprendizaje (Alcázar et. al. 2006), Así 
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también se puede definir como un espacio de aprendizaje online donde tanto docentes 

como estudiantes están en interacción (Comezaña et. al. 2005), por otra parte se 

puede decir que la enseñanza virtual es aquella que se imparte utilizando la tecnología 

y medios virtuales tratando de interactuar tanto como en una educación presencial, 

esta variable tiene sus bases gracias a la tesis doctoral de Keegan (1983) quien 

establece una diferencia significativa entre la misma y una presencial; proponiendo 

temas como el papel del tiempo como: Acceso a equidad, sincronismo tecnológico, 

didáctica o habilidades tanto por docentes como estudiantes, la disposición en cuanto 

a la participación de los educandos a través de las aulas online, el impacto social de 

la educación remota. 

La enseñanza virtual también conocida como educación a distancia se basa 

primordialmente en que los educandos y docentes no se hallan en el mismo lugar en 

tiempo real; pero esto ha ido transformándose junto con el avance de la tecnología 

llegando a convertirse en un encuentro virtual en tiempo real mediante los foros o las 

aulas virtuales, lo cual posibilita una interacción más amena permitiendo intercambiar 

ideas y conocimientos de docentes y educandos en tiempo real, según cita Boullosa 

(2017) la distancia existente de las clases virtuales se complementa o supera por 

medio de las TIC, el cual rompe todos los esquemas tradicionalistas existentes 

logrando hacer menor cada vez el espacio o distanciamiento físico existente y 

posibilitando una retroalimentación efectiva, las cuales se han ido convirtiendo en una 

gran fuente de información a nivel de todas las ramas educativas en sus diversos 

niveles a partir de que empezaron a incursionar en el sector educativo según citan 

(Gonzales et. al. 2013). 

Como bien menciona Ruiz (2020) en una clase presencial había una interacción directa 

entre estudiante y profesor, y con este cambio radical resulta un tanto confuso la 

percepción real de los estudiantes universitarios y su adaptación a los medios virtuales 

mismos que requieren nuevas didácticas ya que como propone García (2011) en la 
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educación virtual debe existir un proceso de comunicación de forma permanente de tal 

manera que el educando no se limite solo a escuchar. 

Como se observa la enseñanza universitaria ha dado un paso enorme en la mayoría 

de las universidades tradicionalistas donde el docente era el único dotador de 

conocimiento en vista de que actualmente nos encontramos frente a una inmensa red 

de conocimiento al alcance de un click. A pesar que en los últimos años se ha ido 

haciendo énfasis en la implementación de las TIC, además se observa que por la 

celeridad en implementación de un sistema virtual como canal de comunicación entre 

docentes y educandos se realizó de manera precaria e inefectiva (Banco 

interamericano de desarrollo, 2020). 

Por otra parte, se considera la forma en la que el ser humano construye su 

conocimiento, siendo la principal tarea de los maestros hacer posible que sus 

educandos vayan más allá de solo cumplir con sus deberes como estudiantes lo cual 

posibilitara su rápida adaptación a la vida como una sociedad de conocimiento y 

cambio constante, conceptualizando al estudiante como un ser completo e incluido en 

una sociedad a la cual aporta con sus conocimientos (Guerra, 2020).  

Actualmente en el mundo virtual existen diversas aplicaciones que se pueden utilizar 

como recurso didáctico a las cuales se les conoce como e-learning o EVA, según cita 

Morales (2015) a través de estos es posible facilitar diversos materiales a los 

estudiantes y también es posible mantener una conexión directa para una interacción 

continua por medio de blogs, chat, foros, etc. Por otra parte, existe la incertidumbre 

sobre cómo es percibida la educación virtual por los estudiantes, especialmente 

estudiantes a puertas de egresar dejando paradojas de si fue buena o mala su 

percepción de este tipo de enseñanza virtual y que tanto ayudo a la mejora de 

consecución de conocimientos y experiencia ya que se enfrentaran al mundo laboral 

real al egresar de la casa de estudios y las pequeñas carencias e inconvenientes 

durante su desarrollo podría afectar negativamente en su inserción a la vida laboral 
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causando deserción, frustración o incluso mediocridad laboral lo cual afecta 

directamente a la sociedad que los recibe, por otra parte, las escuelas de ciencias de 

la salud deben formar profesionales que sean competentes y posean sólidos 

conocimientos tanto científicos como tecnológicos y con calidad humana lo cual los 

ayudara a contribuir en la mejora de la salud de la población (Merino, 2021). 

La enseñanza virtual se fundamente con tres teorías. Simonson (2003) cita a diversos 

autores que se centran principalmente en el análisis del aprendizaje, se correlaciona 

con teoría de la autonomía o independencia en el estudiante adulto, los cuales son 

auto responsables en vista de que ellos direccionan su educación teniendo en cuenta 

su propio ritmo educativo ya que lo realiza el mismo (Holmberg, 1995). El aprendizaje 

basado en la experiencia es la clave fundamental para su efectividad, la educación a 

distancia en este punto ayuda a lograr esta independencia en educandos que tengan 

dificultad para ejercer su autonomía tomando responsabilidad total de su aprendizaje 

teniendo en cuenta que el estudiante también obtiene los aprendizajes de entornos 

diferentes a los educativos (Wedemeyer, 1981). 

Otra teoría que entra a tallar perfectamente es la teoría de la industrialización del 

proceso de enseñanza como cita (Stojanovic, 1994) que, tomando a la educación 

como un producto comercializable por medio de los avances tecnológicos, de esta 

forma el valor agregado del producto es que el servicio puede llegar hasta la residencia 

del usuario transformando los métodos habituales (Peters, 2002). 

Por último, se toma a la teoría de la interacción y comunicación que según cita 

(Simonson, 2003) es una característica psicopedagógica que se tiene en un sistema 

de educación convencional donde existe una interacción constante entre maestro y 

estudiante como un encuentro “cara a cara”, además esta referenciada a la 

comunicación simulada que existe entre la conexion de los estudiantes y su material 

de aprendizaje y la comunicación real a través de diversos medios con los docentes 

(Holmberg, 1987). Esta convencionalidad es sustituida por una interacción virtual como 
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una conversación simulada por diversos aplicativos mediante el uso de materiales 

didácticos haciendo que estos sean lo más cercanos posibles lo cual promoverá la 

motivación del estudiante. 

El termino aula virtual fue acuñado durante los años 80, fue Hiltz, (1995) quien lo 

definió como uso de la comunicación por medio de computadoras que crean un 

ambiente virtual que simula una comunicación de aula convencional y es a través de 

este que los educandos realizan acciones similares a las de una sesión de 

aprendizajes. Por su parte Díaz, (2009) amplia este concepto como un repertorio de 

aplicativos informáticos cuya aplicación esencial el dotar herramientas al profesorado 

lo que facilita la creación y gestión de los recursos por medio de la red ya que cualquier 

docente puede usar estos recursos. 

Una de las características del aula virtual es la flexibilidad es decir que sea escalable 

a futuro, lo que se busca es que los estudiantes no dependan de ningún aplicativo y 

se basten con solo tener como base un ordenador y la red de internet, Moran et. al. 

(1999) definen como aprendizaje flexible ideal aquel que da ciertos niveles de libertad 

en cuanto a temporalidad y espacio además de métodos de enseñanza diversos. 

Diversos enfoques soportan la educación virtual como el enfoque conductista 

mostrando al estudiante como un ser que responde a los estímulos del medio ambiente 

y de esta forma logra sus aprendizajes a partir de la práctica y experiencia, esto 

también puede basarse en el proceso de condicionamiento clásico o el bien llamado 

conexionismo, por ello este enfoque está volcado en los aspectos organizativos como 

la estructura de la asignatura, objetivos y evaluaciones (Gutiérrez, 1999 & Petrovich, 

1849).  

Por su parte el cognitivismo se basa en el proceso del aprendizaje como sucesos 

mentales que permiten construir el conocimiento, según este enfoque el proceso de 

aprendizaje no será completo sin la integración de las estructuras del conocimiento 

como los saberes previos, información obtenida y lo que proyecta mediante 
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representaciones mentales; esto implica que el estudiante posee una amplio 

conocimiento previo y que ansían más aún, de esta manera las estrategias aplicadas 

posibilitaran procesar de mejor manera la nueva información adquirida (Piaget, 1968). 

En tanto el constructivismo que sostienen Piaget y Vygotsky se enfoca en un 

aprendizaje activo de la construcción de los mismos más halla de solo adquirir saber, 

en la educación virtual gracias al utilización de las TIC y su valuable uso en la 

construcción de conocimientos se ha vuelto potencialmente esencial (Fuertes et. al. 

2013). 

Esta variable tiene por dimensiones a los recursos de enseñanza virtual, que vienen a 

ser todos los materiales educativos que son diseñados exclusivamente para apoyar el 

aprendizaje de los contenidos siendo estos de carácter textual o multimedia en el 

aspecto virtual la plataforma virtual es la que permite el acceso a todas estas 

herramientas por tanto la interacción con las mismas (Gros, 2011), durante mi 

experiencia en aula he observado que el aprendizaje es más eficaz cuando se utiliza 

mayor cantidad de recursos de enseñanza virtual con la cual los estudiantes pueden 

interactuar incrementando su entusiasmo por ende su conocimiento, la dimensión del 

acompañamiento virtual, en vista de que el maestro tiene el papel fundamental de guía 

u orientador dentro del proceso de aprendizaje que se dirige a la consecución de los

objetivos, el rol protagónico lo toma el estudiante convirtiendo al docente en tutor quien 

se encarga de acompañar el aprendizaje del educando en la pesquiza de sus propios 

conocimientos haciendo que estos se vuelvan significativos (Gros, 2011), por otra 

parte Puerta (2016) cita en su trabajo que acompañamiento va más allá de la mera 

presencia y hace referencia a la guía de actividades, el saber escuchar, orientar 

aportar tanto en el crecimiento profesional como en el personal de los educandos, la 

dimensión de colaboración, según comenta Gros (2011), es la presencia social es 

importante durante el trabajo en conjunto otorgando un papel fundamental a los 

procesos comunicativos realizando juicio crítico sobre el trabajo de los demás, de esta 

manera el conocimiento se construye a partir de combinar las diferentes experiencias 
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personales, por ende los educandos deben aprender a ser estudiantes virtuales 

capaces de aportar al grupo exponiendo sus puntos de vista y por último se tiene la 

dimensión de competencias, según Gros (2011) las competencias son aptitudes que 

posee un individuo y son importantes ya que estas son las características mínimas que 

debe tener el estudiante para lograr cumplir su rol teniendo información precisa 

haciendo que lo que haga el educando sea visible, concreto a la hora de elaborar un 

producto o realizar una acción. 

La satisfacción estudiantil como segunda variable de la investigación se define como 

un componente clave en la cualificación de la mejora educativa en vista de que se 

presenta el buen desempeño de los servidores educativos y son concebidas como la 

relación entre lo esperado por los educandos y lo obtenido (Allen et. al. 2013), además 

se ciñe al comportamiento del ser humano, por otra parte, Castro et. al. (2000), indican 

que la complacencia con la vida se correlaciona con el logro de diversos objetivos así 

mismo se puede predecir el resultado del proyecto de vida mediante el nivel de 

satisfacción.  

La satisfacción y buen rendimiento de los educandos con respecto a la implementación 

del nuevo método, especialmente al cambio de tipo de comunicación directa entre 

profesor y estudiante es el pilar fundamental para el éxito de las practicas virtuales ya 

que según Gonzales (2006) la calidad de educación universitaria se enlaza 

directamente con el nivel de complacencia de los educandos, por otra parte Valenzuela 

(2010) enfatiza que la calidad formativa de los estudiantes es reflejada por la 

satisfacción de los mismos, por ello es necesario estar al pendiente de las diferentes 

inquietudes y dificultades que pudieran tener los estudiantes mediante una valoración 

tanto cualitativa como cuantitativa, tener presente la satisfacción de los educandos 

ayuda a calificar todo el servicio educativo identificando de esta manera diversas 

oportunidades de mejora (Merino,  2021). 
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Según Robbins (2004), se puede visualizar a la satisfacción como un presuntivo de 

futuro éxito ya que se encamina a objetivos en situaciones concretas, cabe mencionar 

que esta viene de la persona como tal por medio de su percepción del entorno además 

de sus intereses, pero aun así eso no es una limitante para investigar ya que se ha 

demostrado que es un indicador habitual y eficaz para mensurar la calidad pues son 

estándares de referencia según (Castro et. al. 2000). 

Según Jiménez et. al. (2011) en el amplio espacio educativo la satisfacción de 

educandos acerca del servicio ofrecido viene de la gestión de la institución y se puede 

asumir a la satisfacción estudiantil como la calidad de dicha institución ya que la 

satisfacción estará ligada a la respuesta oportuna y coherente a sus necesidades y la 

evaluación de estas ayuda a plantear acciones concretas como revisión y actualización 

del servicio como parte de la mejora continua.  

Álvarez et al., (2014), cita en su trabajo de investigación reconociendo al educando 

como pilar fundamental en la medición de calidad ya que el mismo señala la eficiencia 

y eficacia de todos los diferentes servicios ofertados como son tanto administrativos 

como académicos. 

Además, la satisfacción estudiantil no esta no está ligada directamente a factores netos 

de una asignatura sino también a la misma percepción de la comunidad estudiantil en 

general y otros factores como el educador, La interacción e incluso las ansias por 

aprender del propio estudiante. 

Sánchez (2018), detalla que cualificar la satisfacción de los educandos incrementa el 

mejoramiento de la calidad de enseñanza desde distintos aspectos además enaltece 

la reputación de una universidad otorgándole prestigio. 

Para poder cuantificar la satisfacción en los educandos es necesario realizar una 

encuesta clara de respuestas no ambiguas haciendo que el cuestionario se vea más 

sencillo  
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La validación de calidad educativa no debería supeditarse de si esta se brinda de 

manera remota o presencial ya que los principios de calidad en ambos sentidos no 

cambian, obligando a la educación remota a seguir los mecanismos de calidad que la 

educación convencional de esta forma se garantiza la calidad educativa (Butcher et. 

al. 2014). Por otra parte, la mejora continua de calidad requiere indicadores detallados 

desde el punto de vista de los educandos por lo cual la calidad necesita la opinión de 

los mismos (Blázquez et al., 2013). 

Las dimensiones más relevantes de la satisfacción del educando son la cualidad de la 

casa de estudios como primera dimensión, la calidad es un aspecto amplio y difícil de 

evaluar esto debido a su característica dinámica por ello es necesario contar con 

herramientas especificas lo permitan (Álvarez et. al. 2014). Durante la dinámica remota 

es posible que muchos educandos sientan un ambiente frívolo y tenso por una falta de 

interacción directa lo que se convierte en un problema latente ya que la calidez también 

se percibe como indicador de calidad educativa, así también el ambiente o soporte es 

considerado un indicador muy importante ya que si la institución no es capaz de brindar 

un campus permanentemente a sus educandos no se podría hablar de calidad 

educativa (Lee y Kim, 2014; citado por Dos Santos, 2016). 

Como segunda dimensión se tiene a las expectativas del estudiante, hoy en día existe 

un notorio interés por conocer la opinión de los educandos sobre la educación que les 

dan y de esta forma la universidad logra saber qué es lo que el educando espera de 

su institución (Álvarez et. al. 2015). Esto se relaciona con lo mencionado por (Bauch, 

1999, citado en Sánchez, 2018), la expectativa de los clientes mejora la calidad de la 

prestación del servicio. 

La cualidad desde el punto de vista de los educandos se detalla por la calidad de 

instructores o maestros que inciden durante toda su formación (Álvarez et. al.  2015). 

Y como ultima dimensión se tiene a la docencia, que se detalla de acuerdo al como el 

docente ejerce su carrera en vista que durante su formación se certifica en estrategias 
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pedagógicas que le ayudaran a llegar a cada uno de sus estudiantes y la consecución 

de los objetivos dependerá de las estrategias pedagógicas desarrolladas ya que en la 

educación virtual no solo el conocimiento es necesario sino además la capacidad y 

habilidad para la utilización de las diversas herramientas así como su capacidad 

comunicativa (Álvarez et. al. 2015). 

Algunos términos que se utilizaran en este trabajo son: Aula virtual que viene a ser el 

empleo de computadoras con la finalidad de crear un espacio virtual similar a un aula 

presencial tradicional (Hiltz, 1995), la edad que es un término lineal que esté ligado a 

los cambios continuos de las personas a su vez asume cambios relevantes en los 

cambios actitudinales y adaptación a las nuevas etapas de la vida (Rodríguez, 2018), 

la satisfacción que se define como sosiego, vanagloria, seguridad del ánimo, 

culminación del deseo o del gusto (Real Academia de la Lengua Española, 2014), 

debido a la amplitud de la terminología se abordará el concepto básico de saciar 

exigencias frente al desarrollo de una acción, la satisfacción en la sesion virtual es el 

grado de satisfacción que tienen los estudiantes con respecto a la metódica de 

enseñanza – aprendizaje usado en el área (Bullosa, 2017) y por último el aula virtual 

que se denominada e-learning, se le puede definir como el modelo de enseñanza 

virtual en el cual se emplean medios digitales y el internet con lo cual se maximiza la 

comprensión de la información de un tema en específico (Canales, 2020).  
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación  

Esta investigación usó el método hipotético deductivo ya que se analizó la hipótesis y 

se comprobó posteriormente mediante la deducción mediante el cual se aceptó el 

mismo. 

Toda investigación empieza con una hipótesis que según trascurre el tiempo se acepta 

o se rechaza para ello es esencial aclarar y comprender las variables (Del Cid et. al. 

2007) 

Esta es una investigación del tipo básica descriptiva, según Sánchez et. al. (2006), 

consiste en interpretar, analizar y describir de forma sistemática una serie de hechos 

y fenómenos relacionadas a las variables según como se van dando en el presente. 

Es correlacional porque la variable uno se correlaciona con la variable dos y 

transversal porque se efectuó en un tiempo determinado y los resultados se evaluaron 

luego de este. 

La presente investigación es cuantitativa en vista de que se empleó una encuesta a 

través de la cual se recolectaron diferentes datos numéricos para proceder con el 

tratamiento estadístico respectivo para las 2 variables correspondientes.  

Según Valderrama (2015), el enfoque cuantitativo se basa en la recopilación de datos 

con valores numéricos para poder contestar al problema de investigación planteado 

mediante técnicas estadísticas que contrastan veracidad o falsedad de hipótesis.  

Los objetivos en esta investigación se hicieron estrechamente relacionados a las 

características de esta investigación y es gracias a esta metodología que se conoce e 

identifica la naturaleza de la real situación problemática descrita durante el tiempo de 

investigación. El propósito de esta tipología radica en la descripción de las variables o 

condiciones situacionales.  
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Se hizo uso de un estudio no experimental, comparativo, transversal del tipo 

descriptivo. Debido a que no se manipularon las variables más al contrario solo se 

procedió a observarlas y analizarlas en su forma natural. 

Se le considera transversal porque que únicamente se tomaron los datos en un único 

momento dado (Hernández et. al. 2010); cabe detallar que esta tipología hace posible 

obtener la relación entre las variables de comparación se simboliza de la siguiente 

manera. 

                                  V1 

 

         M                                          R (Relación)   

                                   V2  

M: Muestra: 80 estudiantes de los últimos semestres de farmacia y bioquímica de una 

universidad del Cusco 

V1: Variable 1: Enseñanza virtual. 

V2: Variable 2: Satisfacción estudiantil.  

R: Correlación entre las variables 

3.2. Categorías, subcategorías y matriz de categorización 

Toda investigación debe tener una explicación lógica a los problemas plantados y esta 

saldrá del conocimiento y aplicación de la teoría (Del cid et. al. 2007); para poder darle 

la explicación se toma como punto central a las variables este término también es 

conocido como una propiedad capaz de cambiar, su característica principal es que 

puede ser medida u observada (Hernández et. al. 2010). 

La enseñanza Virtual. También es conocido como la enseñanza en línea, para el cual 

se diseñan actividades específicas virtuales y es en este punto fundamentalmente 
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donde el educador se cuestiona sobre las diversas actividades que los educandos 

deberán desarrollar para poder alcanzar las competencias y conocimientos 

pronosticados, por otra parte para que esto sea posible la enseñanza virtual debe tener 

fundamentalmente los siguientes elementos como las herramientas de enseñanza, la 

colaboración entre compañeros y sobre todo el acompañamiento continuo (Gros, 

2011).  

Se midió esta variable con el cuestionario de la escala de Likert con 12 ítems y las 

dimensiones planteadas en el problema como son los siguientes recursos de 

aprendizaje y el acompañamiento remoto. Para ello se utilizó una herramienta capaz 

de canalizar la información relevante mediante la observación de la escala de Likert 

con resultados de ítem numéricos correspondientes según la distribución: 

Completamente en desacuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, de 

acuerdo, completamente de acuerdo 

Operacionalización de variable 

Es en este punto donde se clasifica todos los componentes de la variable indicando 

sus cualidades los cuales también se denominan indicadores, estos son la parte 

fundamental ya que gracias a estos se encaminan las preguntas del cuestionario a 

utilizar (Del Cid et. al. 2007), así para el caso se muestra en la tabla 1 en los anexos. 

La satisfacción estudiantil., es un punto fundamental cuando se trata de medir el nivel 

de calidad ya que esta se refleja en la calidad de los servicios ofertados tanto en el 

modo académico como administrativo. Así también la satisfacción de los estudiantes 

ira ligado al contenido de la asignatura, tecnología utilizada, soporte técnico, etc. La 

percepción que tenga el estudiante sobre este servicio servirá como un indicador para 

que haya una mejora continua en la gestión académica (Álvarez et. al. 2014).   

Se midió la variable con un cuestionario haciendo uso de la escala de Likert con 11 

ítems y las dimensiones planteadas para poder observar las expectativas que tienen 
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los estudiantes del servicio ofertado. Para ello se utilizó una herramienta capaz de 

canalizar la información relevante mediante la observación de la escala de Likert con 

resultados de ítem numéricos correspondientes según la distribución: completamente 

en desacuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo, 

completamente de acuerdo. 

Operacionalización de variable 

En las tablas de los anexos se muestra las 3 dimensiones con las que se trabajó en 

esta variable para poder calcularla mediante una escala de Likert. 

3.3. Escenario de estudio 

Hernández et. al. (2010), lo refieren como el total de los elementos que comparten una 

característica en general, la población en el presente estudio está constituido por 80 

estudiantes que cursan de los últimos semestres de farmacia y bioquímica de la 

UNSAAC, tal como se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 1 Distribución de estudiantes de la escuela profesional de farmacia y 

bioquímica por semestre 

N° SEMESTRE CANTIDAD DE ESTUDIANTES 

1 Noveno  40 

2 Decimo  40 

3 Primer ciclo de internado 10 

4 Segundo ciclo de internado 10 

 Total 80 

    Nota: Elaboración propia  
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Criterios de inclusión: 

Se incluyeron a todos los educandos que cumplían las siguientes características: 

- Estudiantes de los últimos semestres de farmacia y bioquímica. 

- Estudiantes de la universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. 

- Estudiantes matriculados en el semestre académico 2021 – II 

- Estudiantes que participan de las clases virtuales. 

Criterios de exclusión: 

Se excluyeron a todos los estudiantes que cumplían las siguientes características: 

- Estudiantes de ciclos menores al noveno. 

- Educandos de escuelas profesionales diferente a farmacia y bioquímica. 

- Estudiantes de otras universidades distintas a la UNSAAC. 

- Estudiantes de los últimos semestres no matriculados al semestre 2021 – II. 

- Estudiantes que no participan de las clases virtuales. 

3.4. Participantes 

Según Valderrama (2015), se refiere a una cantidad representativa con referencia a la 

cantidad de población, en este estudio la muestra se efectuó según condiciones de 

aceptación y exclusión y se tomaron como muestra a todos los educandos del último 

año de farmacia y bioquímica de la UNSAAC que cumplían con los criterios de 

inclusión. 

El muestreo se realizó mediante el método de muestreo no probabilístico por 

conveniencia entre toda la población que seguía los criterios de inclusión y aceptaron 

ser incluidos de tal forma que esta selección es representativa de la población blanco 

(Walpole et. al. 2006; Arias et. al. 2016). 
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Unidad de análisis 

La unidad de análisis fueron 80 estudiantes que cursaban los últimos semestres de 

farmacia y bioquímica de la universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

La encuesta y recopilación de datos. 

El hecho de recopilar datos implica realizar todo un plan con procedimientos 

específicos que nos lleven a obtener la información necesaria para cumplir con el 

propósito de la investigación (Valderrama, 2015). 

En la presente investigación se utilizó la técnica de cuestionario para analizar los datos 

recopilados y la información necesaria con relación a las dos variables a investigar a 

través de dos instrumentos. 

Instrumentos de recolección de datos 

El cuestionario como instrumento se demarca como una herramienta de investigación, 

que se basa en un conjunto de preguntas, orientaciones con el único objetivo de juntar 

información del individuo a quien se le aplica. Éstas son la unión de preguntas que 

pueden ser cerradas y abiertas. Este instrumento se utiliza con fines de investigación 

que pueden ser tanto cualitativas como cuantitativas  

Se consideran instrumentos a los medios por los cuales el investigador obtiene y 

almacena la información. Estos instrumentos pueden ser escalas de actitud, 

prontuarios o pruebas de conocimiento, listas de chequeo, cuadernos de campo, 

pruebas de Likert, pruebas semánticas, etc. (Valderrama, 2015). 

Para la obtención de data se utilizó un instrumento elaborado por Valdez (2018) para 

su tesis de maestría validado por juicio de expertos y confiable como se muestra en 

los anexos junto a su ficha técnica. 
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Validez  

Es el valor exacto reflejado de la dimensión a calcular, esta validez puede presentarse 

en diversos niveles y determinar su tipo es de suma importancia (La torre, citado por 

Valderrama, 2015). 

En la presente investigación se utilizó un instrumento elaborado por Valdez (2018) para 

su tesis de maestría validado por juicio de expertos. 

Como indican en los anexos. 

Confiabilidad  

Es el modo en el que los instrumentos pueden ser aplicados repetidas veces al mismo 

grupo de estudio o a otros grupos y bajo las mismas condiciones y los resultados 

siempre resultaran similares. (Hernández et al. 2014). 

Para este estudio se utilizó un instrumento elaborado por Valdez  (2018) para su tesis 

de maestría el cual fue medido con el alfa de Cronbach el cual posee los siguientes 

rangos mostrados en la tabla 2 con un nivel de confiabilidad de 0.875, a pesar que se 

utilizaron instrumentos validados con el fin de corroborar su confiabilidad se realizó 

una prueba de confiabilidad obteniendo un valor muy cercano equivalente a 0,890 para 

la variable enseñanza virtual y 0.901 para la variable satisfacción estudiantil así como 

se muestra en la tabla de anexos.  

                               Tabla 2 Rangos de Alfa de Cronbach 

Rango  Nivel de confiabilidad  

0.7 – 0.8  Bueno  

0.8 – 0.9  Muy bueno  

0.9 – 1.0  Excelente  

                       Nota: (Valdez, 2018) 
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3.6. Procedimiento  

Se realizó la conversión del cuestionario a formulario de Google como se muestra en 

anexos  y se pidió permiso de la escuela profesional de farmacia y bioquímica para la 

aplicación por medio de una carta de presentación y se solicitó el permiso verbal 

correspondiente a los maestros de los cursos correspondientes a los cuatro últimos 

semestres para aplicarlo a la totalidad de estudiantes que cumplían con todos los 

criterios de aceptación y aceptaron participar, se procesó los resultados con el paquete 

estadístico normalidad, frecuencia y Pearson para medir el nivel de correlación esto 

para cada variable y sus respectivas dimensiones por medio de la base de datos que 

se presenta en anexos.  

3.7. Rigor científico  

Esta investigación utilizo instrumentos confiables y validados por juicio de expertos, 

aun así, se midió la confiabilidad utilizando el alfa de Cronbach en la cual se obtuvo 

valores aceptables. 

Además, esta investigación hace posible saber si la hipótesis se acepta o se rechaza 

siendo esta: Existe relación entre la enseñanza virtual y la satisfacción en estudiantes 

de farmacia en una universidad nacional del Cusco – 2021. 

3.8. Métodos de análisis de datos  

Según Valderrama (2015), una vez que se consiguen los datos se debe realizar un 

análisis para poder darle una respuesta al interrogante del problema planteado y de 

esta forma se puede saber si la hipótesis se acepta o rechaza. 

En esta investigación los datos obtenidos pasaron por un tratamiento estadísticos del 

tipo descriptivo e inferencial.  

La población muestral fue constituida por 80 estudiantes matriculados en el semestre 

académico 2021-2 de la escuela profesional de farmacia y bioquímica de la UNSAAC, 
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que fue seleccionada por una técnica de muestreo no probabilístico por conveniencia 

entre toda la población que cumplía con los criterios de inclusión y aceptaron ser 

incluidos, a los que se les aplicó el instrumento elaborado por Valdez (2018) para su 

tesis de maestría. 

3.9. Aspectos éticos  

El comportamiento o conducta humana es también conocido como ética y gracias a 

ello se puede diferenciar lo correcto de lo incorrecto dando a conocer de esta manera 

los principios éticos característicos, esto no conlleva únicamente a cumplir con lo 

correctamente moral hacia sus semejantes sino va más allá de tal forma que se 

represente en su vida cotidiana y en diversos trabajos de investigación que desarrolle 

(Inguillay, 2020). 

Se tomaron en cuenta los principios de la ética con todos los estudiantes que 

participaron en esta investigación, conservando los datos obtenidos con prudencia, por 

otra parte, se respetaron las citas de los autores colocándolos en la bibliografía. 

En el actual estudio se contó con la autorización de los tutores de los estudiantes que 

confían de la buena fe, así mismo el de los estudiantes para el correcto desarrollo de 

la investigación. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Estadística descriptiva 

Se desarrolló la estadística descriptiva, para cada variable y sus respectivas 

dimensiones, donde se muestra de manera ordenada las características de los datos 

validado por medio de la aplicación del instrumento, así como se muestra a 

continuación. 

                     Tabla 3 Estadígrafos descriptivos de las variables y dimensiones  

 N Mínim
o 

Máxim
o 

Media Deviación 
estándar 

ENSEÑANZA VIRTUAL 80 21 58 37,47 7,890 
Recursos de aprendizaje virtual 80 6 15 9,49 2,199 

Acompañamiento virtual 80 4 15 9,26 2,417 

Colaboración virtual 80 6 20 12,93 2,997 

Competencias 80 2 10 5,80 1,782 

SATISFACCION ESTUDIANTIL 80 19 55 34,92 7,214 

Calidad de la enseñanza 80 6 20 12,63 3,083 

Expectativas del estudiante 80 5 20 12,75 3,071 

Docencia 80 3 15 9,55 2,068 

         Nota. Datos obtenidos de la encuesta SPSS 26 

Interpretación  

En la tabla 3 se puede apreciar los estadígrafos de la las variables y dimensiones, que 

tienen un mínimo, máximo, media, desviación estándar los resultados de la variable 

enseñanza virtual corresponden a 21, 58, 37.47, 7.890 respectivamente, la variable 

satisfacción estudiantil presenta un mínimo, máximo, media, desviación estándar 

correspondiente a 19, 55, 34.42, 7.214 respectivamente los cuales no difieren mucho 

en relación a la variable anterior en cuanto a los estadígrafos de las dimensiones 

respectivas corresponden a los datos según muestra la tabla 4. 
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Tabla 4 Categorización de la variable enseñanza virtual 

 Frecuenci

a 

Porcentaje Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Valido 

Bajo 6 7,5 7,5 7,5 

Medio 63 78,8 78,8 86,3 

Alto 11 13,8 13,8 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

    Nota. Data obtenida con SPSS 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Distribución de porcentajes de frecuencia de la variable enseñanza virtual 

Interpretación  

En la tabla 4 e ilustración 1 se observa la categorización o distribución de frecuencias 

para el rango bajo, medio, alto siendo el predominante el nivel medio, lo que indica 

que hay una aceptación de la enseñanza virtual en un nivel medio. 
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Tabla 5 Categorización de la dimensión recursos de aprendizaje virtual 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Valid

o 

Bajo 4 5,0 5,0 5,0 

Medio 54 67,5 67,5 72,5 

Alto 22 27,5 27,5 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

    Nota. Data obtenida con SPSS 26 
 

 

 

 

 

 

Figura 2. Barras de frecuencia de la dimensión recursos de aprendizaje virtual 

 

Interpretación  

En la tabla 5 e ilustración 2 se observa la categorización o distribución de frecuencias 

para el rango bajo, medio, alto siendo el predominante el nivel medio, lo que indica 

que hay una aceptación de los recursos de aprendizaje virtual en un nivel medio. 
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Tabla 6 Categorización de la dimensión Acompañamiento virtual 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Valido 

Bajo 9 11,3 11,3 11,3 

Medio 46 57,5 57,5 68,8 

Alto 25 31,3 31,3 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

      Nota: Datos obtenidos con SPSS 

 

 

 

 

 

Figura 3 Barras de frecuencia de la dimensión Acompañamiento Virtual 

Interpretación  

En la tabla 6 e ilustración 3 se observa la categorización o distribución de frecuencias 

para el rango bajo, medio, alto siendo el predominante el nivel medio, lo que indica 

que hay una aceptación de el acompañamiento virtual en un nivel medio. 
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Tabla 7 Categorización de la Dimensión Colaboración Virtual 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaj

e 

acumulad

o 

 

Valido 

Bajo 9 11,3 11,3 11,3 

Medio 59 73,8 73,8 85,0 

Alto 12 15,0 15,0 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

      Data. Valores obtenidos de SPSS 26 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 4 Frecuencia de la colaboración Virtual 

Interpretación  

En la tabla 7 e ilustración 4 se observa la categorización o distribución de frecuencias 

para el rango bajo, medio, alto siendo el predominante el nivel medio, lo que indica 

que hay una aceptación de la colaboración virtual en un nivel medio. 
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Tabla 8 Categorización de la dimensión competencias 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Valido 

Bajo 18 22,5 22,5 22,5 

Medio 50 62,5 62,5 85,0 

Alto 12 15,0 15,0 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

      Data. Valores obtenidos de SPSS 26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5 Porcentaje de frecuencia de la dimensión de Competencias 

Interpretación  

En la tabla 8 e ilustración 5 se observa la categorización o distribución de frecuencias 

para el rango bajo, medio, alto siendo el predominante el nivel medio, lo que indica 

que hay una aceptación de las competencias virtuales en un nivel medio. 
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Tabla 9 Categorización de la variable Satisfacción estudiantil 

 
 
 
 
 
 
 
    
           
…….Data: Valores obtenidos con SPSS 26 

 

Figura 6 Frecuencias de la dimensión Calidad de la enseñanza 

Interpretación  

En la tabla 9 e ilustración 6 se observa la categorización o distribución de frecuencias 

para el rango bajo, medio, alto siendo el predominante el nivel medio, lo que indica 

que hay una aceptación de la calidad de la enseñanza en un nivel medio, las 

categorizaciones de las dimensiones se muestran en anexos. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Valido 

Bajo 9 11,3 11,3 11,3 

Medio 54 67,5 67,5 78,8 

Alto 17 21,3 21,3 100,0 

Total 80 100,0 100,0  
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Estadística inferencial 

En vista de que la muestra utilizada en esta investigación es amplia se usó la prueba 

de Kolmogórov-Smirnov para muestras mayores de 50 unidades (Abdollahyan H., 

2019) esta prueba nos sirvió para determinar la distribución de las muestras e 

identificar el estadígrafo correcto para la comprobación de la hipótesis.  

Donde se plantearon las siguientes hipótesis. 

Ho: Los datos tienen una distribución normal. 

Ha: Los datos no tienen una distribución normal 

Tabla 10 Prueba de normalidad 

a. Correlación de significancia de Liliefors 

         Data. Valores obtenidos con SPSS 26  

Interpretación  

La tabla 10 muestra la prueba de normalidad de las variables y dimensiones 

observándose que la mayor cantidad de los demás de los datos inferiores al nivel 

aceptado >0.05 por tanto se acepta la hipótesis alterna, los datos obtenidos no tienen 

una distribución normal, se infiere que los estudiantes tienen diferentes percepciones 

acerca de la enseñanza virtual en cada semestre diferente, de este modo el 

 Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Enseñanza Virtual ,104 80 ,031 
Recursos de aprendizaje 
virtual 

,138 80 ,001 

Acompañamiento virtual ,095 80 ,072 

Colaboración virtual ,094 80 ,075 

Competencias ,157 80 ,000 

Satisfacción Estudiantil ,107 80 ,024 
Calidad de la enseñanza ,145 80 ,000 
Expectativas del estudiante ,121 80 ,005 

Docencia ,158 80 ,000 
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estadígrafo que se utilizó fue el de Rho de Spearman en vista de los resultados de la 

prueba de normalidad sugieren e uso de estadígrafos para pruebas  no paramétricas. 

 La prueba de Rho de Spearman tiene la los siguientes niveles: 

Tabla 11 Escala de valores para Rho Spearman 

Valor  Criterio  

R = 1.00  Correlación grande perfecta y positiva 

0.90< R <1.00 Correlación, muy alta  

0.70 < R < 0.90 Correlación alta 

0.40 < R < 0.70 Correlación moderada 

0.20 < R < 0.40 Correlación muy baja 

R = 0.00 Correlación nula 

              Nota. Tomado de Sociología y Estadísticas, 2015. 

Pruebas estadísticas  

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre la enseñanza virtual y la satisfacción en estudiantes de 

farmacia en una universidad nacional del Cusco – 2021. 

Ha: Existe relación entre la enseñanza virtual y la satisfacción en estudiantes de 

farmacia en una universidad nacional del Cusco – 2021. 
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Tabla 12 Correlación entre la enseñanza virtual y la satisfacción estudiantil en 
estudiantes de farmacia en una universidad nacional del Cusco, 2021. 

 Enseñanza 

virtual 

Satisfacción 

Estudiantil 

Rho de 

Spearman 

Enseñanza 

virtual 

Coeficiente de 

Correlación 

1,000 ,778** 

Sig. (Bilateral) . ,000 

N 80 80 

Satisfacción 

estudiantil 

Coeficiente de 

Correlación 

,778** 1,000 

Sig. (Bilateral) ,000 . 

N 80 80 

**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (Bilateral). 

 

Interpretación  

En la tabla 12 se observa la correlación entre la variable enseñanza virtual y 

satisfacción estudiantil con un coeficiente de 0.778 que corresponde a una correlación 

alta, con el nivel de significancia de 0.01 para un p=0.000, se acepta la hipótesis 

alterna, se interpreta que existe relación entre la enseñanza virtual y la satisfacción en 

estudiantes de farmacia en una universidad nacional del Cusco – 2021. 

Hipótesis especificas  

Hipótesis Especifica 1 

Ho: No existe relación entre los recursos de aprendizaje virtual y el nivel de 

satisfacción en estudiantes de farmacia en una universidad nacional del Cusco – 

2021. 

Ha: Existe relación entre los recursos de aprendizaje virtual y el nivel de satisfacción 

en estudiantes de farmacia en una universidad nacional del Cusco – 2021 
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Tabla 13 Correlación entre la dimensión recursos de aprendizaje virtual y la 
satisfacción estudiantil en estudiantes de farmacia en una universidad nacional del 

Cusco, 2021 

 Enseñanza 

virtual 

Satisfacción 

Estudiantil 

 

 

 

Rho de 

Spearman 

Enseñanza 

virtual 

Coeficiente de 

Correlación 

1,000 ,599** 

Sig. (Bilateral) . ,000 

N 80 80 

Recursos de 

aprendizaje 

virtual 

Coeficiente de 

Correlación 

,599** 1,000 

Sig. (Bilateral) ,000 . 

N 80 80 

**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (Bilateral). 

 

Interpretación  

En la tabla 13 se puede ver la correlación entre la variable enseñanza virtual y 

satisfacción estudiantil con un coeficiente de 0.599 que corresponde a una correlación 

moderada, con el nivel de significancia de 0.01 para un p=0.000, se acepta la hipótesis 

alterna, se interpreta que existe relación entre los recursos de enseñanza virtual y la 

satisfacción en estudiantes de farmacia en una universidad nacional del Cusco – 2021. 

Hipótesis Especifica 2 

Ho: No existe relación entre el acompañamiento virtual y el nivel de satisfacción en 

estudiantes de farmacia en una universidad nacional del Cusco – 2021.  

Ha: Existe relación entre el acompañamiento virtual y el nivel de satisfacción en 

estudiantes de farmacia en una universidad nacional del Cusco – 2021. 
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Tabla 14 Correlación entre la dimensión acompañamiento Virtual y la satisfaccion 
estudiantil en estudiantes de farmacia en una universidad nacional del Cusco, 2021 

 Enseñanza 

virtual 

Satisfacción 

Estudiantil 

Rho de 

Spearman 

Enseñanza 

virtual 

Coeficiente de 

Correlación 

1,000 ,590** 

Sig. (Bilateral) . ,000 

N 80 80 

Acompañamie

nto virtual 

Coeficiente de 

Correlación 

,590** 1,000 

Sig. (Bilateral) ,000 . 

N 80 80 

**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (Bilateral). 

 

Interpretación  

En la tabla 14 se puede ver la correlación entre la variable acompañamiento virtual y 

satisfacción estudiantil con un coeficiente de 0.590 que corresponde a una correlación 

moderada, con el nivel de significancia de 0.01 para un p=0.000, se acepta la hipótesis 

alterna, se interpreta que existe relación entre el acompañamiento virtual y la 

satisfacción en estudiantes de farmacia en una universidad nacional del Cusco – 2021. 

Hipótesis Especifica 3 

Ho: No existe relación entre el acompañamiento virtual y el nivel de satisfacción en 

estudiantes de farmacia en una universidad nacional del Cusco – 2021.  

Ha: Existe relación entre la colaboración virtual y el nivel de satisfacción en 

estudiantes de farmacia en una universidad nacional del Cusco – 2021 
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Tabla 15 Correlación entre la dimensión colaboración virtual y satisfacción estudiantil 
en estudiantes de farmacia en una universidad nacional del Cusco, 2021. 

 Enseñanza 

virtual 

Satisfacción 

Estudiantil 

Rho de 

Spearman 

Satisfacción 

estudiantil 

Coeficiente de 

Correlación 

1,000 ,679** 

Sig. (Bilateral) . ,000 

N 80 80 

Colaboración 

virtual 

Coeficiente de 

Correlación 

,679** 1,000 

Sig. (Bilateral) ,000 . 

N 80 80 

**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (Bilateral). 

 

Interpretación  

En la tabla 15 se ve la correlación entre la variable colaboración virtual y satisfacción 

estudiantil con un coeficiente de 0.679 que corresponde a una correlación moderada, 

con el nivel de significancia de 0.01 para un p=0.000, se acepta la hipótesis alterna, se 

interpreta que existe relación entre la colaboración virtual y la satisfacción en 

estudiantes de farmacia en una universidad nacional del Cusco – 2021. 

 

 

Hipótesis Especifica 4 

Ho: No existe relación entre el acompañamiento virtual y el nivel de satisfacción en 

estudiantes de farmacia en una universidad nacional del Cusco – 2021. 

Ha: Existe y significativa entre las competencias y el nivel de satisfacción en 

estudiantes de farmacia en una universidad nacional del Cusco – 2021. 
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Tabla 16 Correlación entre las competencias y la satisfacción estudiantil en 
estudiantes de farmacia en una universidad nacional del Cusco, 2021 

Enseñanza 

virtual 

Satisfacción 

Estudiantil 

Rho de 

Spearman 

Satisfacción 

estudiantil 

Coeficiente de 

Correlación 

1,000 ,610** 

Sig. (Bilateral) . ,000 

N 80 80 

Competencias Coeficiente de 

Correlación 

,610** 1,000 

Sig. (Bilateral) ,000 . 

N 1,000 ,610** 

**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (Bilateral). 

Interpretación 

En la tabla 16 se observa la correlación entre la variable competencias y satisfacción 

estudiantil con un valor de 0.610 que corresponde a una correlación moderada, con el 

nivel de significancia de 0.01 para un p=0.000, se acepta la hipótesis alterna, se 

interpreta que existe relación entre las competencias y la satisfacción en estudiantes 

de farmacia en una universidad nacional del Cusco – 2021. 
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DISCUSIÓN 

Las normalidades de los datos se usan para comprobar la distribución normal de los 

datos analizados (Abdollahyan, 2019), esta distribución, nos muestra la similitud de 

respuesta que se pueda tener en los estudiantes y varía según la percepción de cada 

uno, según estas premisas luego de desarrollar el análisis estadístico mediante una 

base de datos SPSS versión 26, se halló un resultado de ,031 para la variable 

enseñanza virtual y ,024 para la variable satisfacción estudiantil, en ambas variables 

el valor es  p < 0,05 que es el valor con el cual se compara para aceptar o rechazar la 

hipótesis de esta manera, se llega a la conclusión de que se acepta la hipótesis alterna, 

la cual sugiere que los datos analizados no tienen una distribución normal. 

De lo anterior se infiere que los datos analizados no tienen una distribución normal es 

decir varían según la percepción de cada estudiante; lo cual concuerda con la 

investigación realizada por Bullosa (2017), en su tesis titulada «satisfacción del uso 

del aula virtual en estudiantes de segunda especialización del instituto de educación 

superior tecnológico público del ejército» en esta investigación se obtuvieron 

resultados menores por tal motivo rechazaron la hipótesis nula con un coeficiente p<, 

0,05 estos resultados se sustentan porque su población estaba compuesta por 

estudiantes de diferentes edades que variaban desde los 21 años hasta los 40 años 

de edad en lo cual se puede notar la clara diferencia al igual que nuestra población 

que se enfocó en 4 diferentes semestres de la población total.  

En la presente investigación se tomaron estudiantes del noveno semestre y decimo 

semestre que aún no realizaron las practicas preprofesionales a diferencia de los 

estudiantes de primer y segundo ciclo de internado que si tuvieron la transición desde 

un aula virtual hacia el internado que se desarrolla de manera presencial. Estos 

resultados inferiores al valor de la normalidad nos indican el estadígrafo ideal a usar 

para analizar las hipótesis siendo la adecuada para la investigación la de Rho 

Spearman. 
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La enseñanza virtual se basa en una educación en la cual los estudiantes y el maestros 

no se encuentran en el mismo lugar; pero si puede darse en un mismo tiempo y se 

establecen diferencias significativas con una educación presencial (Keegan, 1983), 

mientras que en la enseñanza presencial tanto el estudiante como el maestro tienen 

una interacción directa en la enseñanza virtual la interacción se ve mediada por medios 

audiovisuales que limitan la interacción, haciendo que algunas veces sea ineficiente, 

en cuanto a la satisfacción estudiantil se basa en la calificación del estudiante acerca 

de la educación que recibe y es esencial para medir la calidad de la educación 

(Gonzales, 2006). 

La satisfacción estudiantil se ve reflejada en la percepción de los estudiantes  acerca 

de la educación ofertada y esta variara según como lo aprecie, los resultados de la 

correlación fue medida a través del Rho de Spearman el cual nos indica un valor alto 

para la correlación de la variables en este caso para la hipótesis general 

correspondiente a coeficiente igual a 0,778, entonces podemos afirmar que la 

enseñanza virtual tiene una muy alta relación con nivel de satisfacción en educandos 

de farmacia de una universidad nacional del Cusco 2021. 

El resultado anterior es aproximado a los encontrados por Valdez, (2018), en su trabajo 

de tesis titulada «La educación virtual y la satisfacción del estudiante en los cursos 

virtuales del instituto Nacional Materno Perinatal 2017» desarrollado en estudiantes de 

ciencias de la salud del cual se tomó el instrumento validado el cual se encuentra en 

anexos siendo su coeficiente correlación igual a 0,827 difiriendo de nuestros resultados 

tan solo en 0.002. 

En ambos casos se halla una alta correlación entre las dos variables y se infiere a que 

se da porque en ambos casos se analiza los datos de estudiantes de ciencias de la 

salud, por su parte Flores, et al. Lagos. (2021) en su artículo titulado «Nivel de 

satisfacción de las clases online por parte de los estudiantes de educación física de 

Chile en tiempos de pandemia» también utilizo el coeficiente de Pearson obteniendo 



64 

un valor de 0.896 corroborando que la relación existente entre ambas variables es alta 

en este caso también se realizó en estudiantes universitarios aunque estos no fueron 

de ciencias de la salud los resultados muestran que existe una gran correlación entre 

ambas variables cayendo en cuenta que la enseñanza virtual y como se de esta tendrá 

mucha relación con el nivel de satisfacción. 

En cuanto a Palomino et. al. (2016) en su artículo titulado «Calidad de los servicios 

educativos según los estudiantes de una universidad pública de Chile» obtuvieron un 

coeficiente de 0,668 que corresponde a una relación alta, estas similitudes nos indican 

que existe una relación muy alta entre educación virtual y la satisfacción estudiantil, se 

puede inferir que si la educación virtual es buena la satisfacción estudiantil será 

positiva y esto se puede traducir como calidad educativa. 

Por otra parte según la estadística descriptiva el 7.5% de la población encuesta indica 

que el nivel de enseñanza virtual es bajo, el 78,8% indica que es medio mientras que 

un 13.8% indica que es alto, con ello se puede tener en cuenta que a pesar que la 

enseñanza virtual se instauro de manera presurosa como respuesta a la pandemia que 

azoto a nivel mundial la enseñanza virtual no estuvo baja sino que se mantuvo en un  

nivel medio o moderado, se estima que con las nuevas actualizaciones se pueda 

superar esta brecha y pasar a un nivel alto donde el estudiante este satisfecho con la 

enseñanza virtual que recibe. 

Los recursos de aprendizaje virtual son los materiales educativos que son diseñados 

exclusivamente para apoyar el aprendizaje de los contenidos, siendo estos de carácter 

textual o multimedia, en el aspecto virtual la plataforma virtual es la que permite el 

acceso a todas estas herramientas por tanto la interacción con las mismas (Gros, 

2011). 

En la correlación de esta dimensión con el de Rho de Spearman junto a la variable 

satisfacción estudiantil se obtuvo un coeficiente de 0,599 que representa una 

correlación moderada por ende se puede referir que los recursos de aprendiza virtual 
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se relacionan moderadamente con el nivel de satisfacción de educandos de farmacia 

en una universidad nacional del Cusco-2021, es decir que los estudiantes sugieren 

que los recursos de aprendizaje virtual no fueron lo suficientemente buenos como para 

lograr un nivel alto de satisfacción. 

Este resultado es similar al encontrado por Valdez (2018), en su trabajo de tesis 

titulada «La educación virtual y la satisfacción del estudiante en los cursos virtuales 

del instituto Nacional Materno Perinatal 2017», quien encontró un coeficiente de 0,757 

con el estadígrafo de Pearson que corresponde a una correlación moderada en este 

caso también corresponde a una correlación  moderada pero cabe destacar que 

numéricamente esta correlación es más alta que la hallada en la presente investigación 

por lo cual se infiere que en este caso los recursos de aprendizaje estuvieron  mejor 

desarrollados.  

De esta manera se puede inferir que la calidad de los recursos de aprendizaje se 

relaciona directamente con el nivel de satisfacción de los estudiantes a mayor calidad 

de recursos de aprendizaje se traduce como mejor calidad educativa, así mismo en la 

estadística descriptiva el 5% de la población encuestada indica que el nivel de los 

recursos de aprendizaje es bajo, el 67.5% indica que es medio y el 27.5% que es alto, 

destacando que los recursos de aprendizaje  no son malos ni buenos están en un nivel 

medio o moderado. 

El acompañamiento virtual es el rol protagónico lo toma el estudiante convirtiendo al 

docente en tutor quien se encarga de acompañar el aprendizaje del estudiante en la 

búsqueda de sus propios conocimientos haciendo que estos se vuelvan significativos 

(Gros, 2011), después de la correlación de esta dimensión con Rho de Spearman junto 

a la variable satisfacción estudiantil, se obtuvo un coeficiente de 0,590 que representa 

una correlación moderada por ende se puede referir que el acompañamiento virtual se 

relaciona moderadamente, es decir que el acompañamiento virtual que recibieron los 

estudiantes no fue lo suficiente como para tener un nivel alto de satisfacción estudiantil, 
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pero tampoco fue muy bajo mostrando que es un nivel moderado que se puede superar 

con facilidad. 

El resultado anterior es aproximado a los encontrados por Valdez (2018), en su trabajo 

de tesis titulada «La educación virtual y la satisfacción del estudiante en los cursos 

virtuales del instituto Nacional Materno Perinatal 2017», que encontró un coeficiente 

alto con un valor de 0.861.  

A diferencia de la presente investigación donde apenas se alcanzó una relación 

moderada, se puede inferir que a diferencia de la investigación desarrollada por Valdez 

(2019), en la presente investigación los estudiantes no están satisfechos con el 

acompañamiento virtual que reciben por parte de sus docentes, así mismo en la 

estadística descriptiva el 11.3% de la población encuestada indica que el nivel de 

acompañamiento virtual es bajo, el 57.5% indica que es medio y el 31.3% que es alto, 

en este caso se puede observar que el nivel de satisfacción bajo es mayor en 

porcentaje en referencia a la anterior dimensión por lo cual se observa una mayor 

probabilidad a indicar que los estudiantes sienten mayor insatisfacción con el 

acompañamiento virtual que con los recursos de aprendizaje.  

La colaboración virtual Según comenta Gros (2011), es la presencia social es 

importante durante el trabajo en conjunto otorgando un papel fundamental a los 

procesos comunicativos realizando juicio crítico sobre el trabajo de los demás. 

Después de realizada la correlación con la variable satisfacción estudiantil se obtuvo 

un coeficiente de 0,679 que representa una correlación moderada esto indica que los 

estudiantes hacen muy pocos trabajos que conlleven a la colaboración virtual o quizá 

estos no sean adecuadamente manejados. 

Estos resultados se asemejan a  los encontrada por Valdez (2018), en su trabajo de 

tesis titulada «La educación virtual y la satisfacción del estudiante en los cursos 

virtuales del instituto Nacional Materno Perinatal 2017»  correspondiente a 0.817, está 

corresponde  a una correlación alta, se puede inferir q a diferencia de la presente 
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investigación en esta si se halla la satisfacción con respecto a la colaboración virtual, 

entonces en la presente investigación no se cuenta con una buena colaboración virtual, 

así mismo en la estadística descriptiva el 11.3% de la población encuestada indica que 

el nivel de los recursos de aprendizaje es bajo, el 73.8% indica que es medio y el 15.0% 

que es alto. 

Según Gros (2011) las competencias son aptitudes que posee un individuo y son 

importantes ya que estas son las características mínimas que debe tener el estudiante 

para lograr cumplir su rol. 

Para la correlación de Rho de Spearman con la variable satisfacción estudiantil donde 

se obtuvo un coeficiente de 0,610 que representa una correlación moderada esta se 

asemeja a la encontrada por Valdez (2018), en su trabajo de tesis titulada «La 

educación virtual y la satisfacción del estudiante en los cursos virtuales del instituto 

Nacional Materno Perinatal 2017» que encontró 0.834 el cual corresponde a un nivel 

alto, en la presente investigación los estudiantes muestran una satisfacción moderada 

con respecto a la percepción de las competencias, así mismo en la estadística 

descriptiva el 22.5% de la población encuestada indica que el nivel de los recursos de 

aprendizaje es bajo, el 62.5% indica que es medio y el 15% que es alto. 
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V. CONCLUSIONES 

1. Luego de obtenidos los resultados, se concluye que existe una relación entre la 

enseñanza virtual y la satisfacción de educandos de farmacia en una universidad 

nacional del Cusco – 2021, siendo esta de nivel alto correspondiente a un 

coeficiente de 0,778, entonces a mayor enseñanza virtual de calidad mayor 

satisfacción estudiantil. 

2. Existe una relación entre los recursos de aprendizaje y la satisfacción de 

educandos de farmacia en una universidad nacional del Cusco – 2021, siendo esta 

de nivel moderado correspondiente a un coeficiente de 0.599, entonces a mayores 

manejos de recursos de aprendizaje, mayor satisfacción estudiantil. 

3. Existe relación entre el acompañamiento virtual y la satisfacción de educandos de 

farmacia en una universidad nacional del Cusco – 2021, siendo esta de nivel 

moderado correspondiente a un coeficiente de 0,590, entonces a mayor 

acompañamiento mayor satisfacción estudiantil. 

4. Existe una relación existente entre la colaboración virtual y la satisfacción de 

educandos de farmacia en una universidad nacional del Cusco – 2021, siendo esta 

de nivel moderado correspondiente a un coeficiente de 0,679, entonces a mayor 

colaboración virtual mayor satisfacción estudiantil. 

5. Existe una relación existente entre las competencias y la satisfacción de educandos 

de farmacia en una universidad nacional del Cusco – 2021, siendo esta de nivel 

moderado correspondiente a un coeficiente de 0,610, entonces a mayore manejo 

de competencias mayor satisfacción estudiantil. 
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VI. RECOMENDACIONES

Después de analizar los resultados y elaborar las conclusiones se propone las 

siguientes recomendaciones en beneficio de la escuela profesional de farmacia y 

bioquímica en búsqueda de la calidad educativa. 

A la escuela profesional de farmacia y bioquímica, se recomienda dar mayor 

importancia a la planificación y desarrollo de sesiones virtuales además se recomienda 

capacitar a los docentes expertos de cada materia educativa, debido a que solo el 

13.75% de estudiantes considera a la educación virtual con un nivel alto. 

A los docentes de la escuela profesional de farmacia y bioquímica 

Se sugiere mejorar y personalizar los recursos de aprendizaje por medio de diferentes 

paquetes de software especializado, por materia educativa de modo que le sea 

llamativo al estudiante y realmente le resulte útil para su búsqueda del conocimiento 

de esta manera se puede utilizar quizá elementos de un juego didáctico como los quiz 

en línea. 

Se sugiere dar mayor énfasis en el manejo de entornos virtuales y trato personalizado 

para mejorar el acompañamiento virtual y de esta manera el docente sea capaz de 

guiar oportuna y correctamente al estudiante. 

Se recomienda fomentar la participación grupal, esto a través de diversos cursos o 

actividades de tal manera que sea una necesidad habitual la colaboración virtual entre 

diferentes compañeros del aula. 

Se recomienda dar mayor importancia a la planificación de programas en las que 

desarrollen sus capacidades desarrollando actividades que los ligue directamente con 

el área profesional como análisis de casos. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de consistência 

Título:  Enseñanza virtual y el nivel de satisfacción en estudiantes de farmacia en una universidad nacional del 

Cusco - 2021 

Autor: Sancho Huanca Catherin Lizvet (0000-0002-4317-7514) 

Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 

Problema 

general: 

¿Cuál es la relación 

entre la enseñanza 

virtual y el nivel de 

satisfacción de 

estudiantes de farmacia 

en una universidad 

nacional del Cusco– 

2021? 

Objetivo 

general: 

Determinar la 

relación presente 

entre la enseñanza 

virtual y la 

satisfacción de 

educandos de 

farmacia en una 

universidad nacional 

del Cusco – 2021 

Hipótesis 

general: 

Existe 

relación entre la 

enseñanza virtual y 

la satisfacción en 

estudiantes de 

farmacia en una 

universidad nacional 

del Cusco – 2021 

Variable 1: La enseñanza virtual 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 

medición 

Niveles 

y rangos 

Recursos de 

enseñanza virtual: 

Que vienen a ser 

todos los materiales 

educativos que son 

diseñados 

exclusivamente para 

apoyar el aprendizaje 

de los contenidos 

siendo estos de 

carácter textual o 

multimedia en el 

Manejo de 

herramientas virtuales 

1 

2 

3 Escala: ordinal 

Nivel: 

politómica 

Completamente 

en desacuerdo (1) 

(3- 6) bajo 

(7-10) medio 

(11-15) alto 

Calidad de conexión 

Uso de tecnología 

Uso de diversos 

recursos de 

aprendizaje 



 
 

 

 

aspecto virtual la 

plataforma virtual es la 

que permite el acceso 

a todas estas 

herramientas por tanto 

la interacción con las 

mismas (Gros, B., 

2011) 

En desacuerdo 

(2) 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo (3) 

De acuerdo (4) 

Completamente 

de acuerdo (5) 

   

 

Problemas específicos: 

 

 

¿Cuál es la relación 

entre los recursos de 

aprendizaje virtual y el 

nivel de satisfacción en 

estudiantes de farmacia 

en una universidad 

nacional del Cusco – 

2021?, ¿  Cuál es la  

relación entre el 

acompañamiento 

virtual y el nivel de 

satisfacción  en 

estudiantes de farmacia 

. 

 

Objetivos 

específicos: 

 

determinar la 

relación entre los 

recursos de 

aprendizaje virtual y 

el nivel de 

satisfacción  en 

estudiantes de 

farmacia en una 

universidad nacional 

del Cusco – 2021, 

determinar la 

relación entre el 

acompañamiento 

 

Hipótesis 

específicas: 

 

Existe relación entre 

los recursos de 

aprendizaje virtual y 

el nivel de 

satisfacción  en 

estudiantes de 

farmacia en una 

universidad nacional 

del Cusco – 2021, 

existe relación entre 

el acompañamiento 

virtual y el nivel de 

satisfacción  en 

estudiantes de 

Acompañamiento 

virtual:  El rol 

protagónico lo toma el 

estudiante 

convirtiendo al 

docente en tutor quien 

se encarga de 

acompañar el 

aprendizaje del 

estudiante en la 

búsqueda de sus 

propios conocimientos 

haciendo que estos se 

vuelvan significativos 

(Gros, B., 2011),   

Guía del docente 
4 

5 

6 

(3- 6) bajo 

 

(7-10) medio 

 

(11-15) alto   

Flexibilidad de horarios 

Consultas remotas 

Guía 
7  



en una universidad 

nacional del Cusco – 

2021?, ¿  Cuál es la 

relación entre la 

colaboración virtual y el 

nivel de satisfacción  en 

estudiantes de farmacia 

en una universidad 

nacional del Cusco – 

2021?, ¿  Cuál es la 

relación entre las 

competencias y el nivel 

de satisfacción  en 

estudiantes de farmacia 

en una universidad 

nacional del Cusco – 

2021?. 

virtual y el nivel de 

satisfacción en 

estudiantes de 

farmacia en una 

universidad nacional 

del Cusco – 2021, 

determinar la 

relación entre la 

colaboración virtual y 

el nivel de 

satisfacción en 

estudiantes de 

farmacia en una 

universidad nacional 

del Cusco – 2021 y 

por ultimo determinar 

la relación entre las 

competencias y el 

nivel de satisfacción 

en estudiantes de 

farmacia en una 

universidad nacional 

del Cusco – 2021. 

farmacia en una 

universidad nacional 

del Cusco – 2021, 

existe relación entre 

la colaboración 

virtual y el nivel de 

satisfacción en 

estudiantes de 

farmacia en una 

universidad nacional 

del Cusco – 2021 y 

por último existe y 

significativa entre las 

competencias y el 

nivel de satisfacción 

en estudiantes de 

farmacia en una 

universidad nacional 

del Cusco – 2021. 

Colaboración virtual: 

Según comenta Gros 

B., (2011), es la 

presencia social es 

importante durante el 

trabajo en conjunto 

otorgando un papel 

fundamental a los 

procesos 

comunicativos 

realizando juicio crítico 

sobre el trabajo de los 

demás.  

Observaciones 

oportunas 

8 

9 

10 

(4- 9) bajo 

(7-15) medio 

(16-20) alto Customización 

Soporte 

Competencia:  Según 

Gros B., (2011) las 

competencias son 

aptitudes que posee 

un individuo y son 

importantes ya que 

estas son las 

características 

mínimas que debe 

tener el estudiante 

Cualificación 
11 

12 

(2- 4) bajo 

(5-7) medio 

(8-10) alto 

Manera de estudio 



 
 

 

 

para lograr cumplir su 

rol.   

Variable 2:  Satisfacción estudiantil 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 

medición 

Niveles 

y rangos 

 Calidad de la 

institución:  la calidad 

es un aspecto amplio y 

difícil de evaluar esto 

debido a su 

característica 

dinámica por ello es 

necesario contar con 

herramientas 

especificas lo permitan 

(Álvarez, Chaparro y 

Reyes, 2014).    

Soporte técnico  1 

2 

3 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Likert 

1= Completamente en 

desacuerdo 

2 = En desacuerdo 

3 = Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. 

4 = De acuerdo  

5 = completamente de 

acuerdo 

(4- 9) bajo 

(7-15) medio 

(16-20) alto  

 

 

 

 

Plataforma educativa  

Tecnología educativa  

Expectativas del 

educando:  Esto se 

relaciona con lo 

mencionado por 

(Bauch, 1999, citado 

en Sánchez, 2018), la 

expectativa de los 

clientes mejora la 

Foros  
5 

6 

7 

8 

(4- 9) bajo 

7-15) medio 

(16-20) alto 

 

 

Trabajo remoto 

Formatos virtuales 

Preguntas al docente 



 
 

 

 

calidad de la 

prestación del servicio. 

La calidad desde el 

punto de vista de los 

educandos se detalla 

por la calidad de 

instructores o 

maestros que inciden 

durante toda su 

formación (Álvarez, et. 

al, 2015). 

 

Docencia:  Que se 

detalla de acuerdo al 

como el docente 

ejerce su carrera en 

vista que durante su 

formación se certifica 

en estrategias 

pedagógicas que le 

ayudaran a llegar a 

cada uno de sus 

estudiantes y la 

consecución de los 

objetivos dependerá 

Capacitación  
9 

10 

11 

(3- 6) bajo 

(7-10) medio 

(11-15) alto Habilidades 

didácticas  

Retroalimentación  



 
 

 

 

de las estrategias 

pedagógicas 

desarrolladas ya que 

en la educación virtual 

no solo el 

conocimiento es 

necesario sino 

además la capacidad y 

habilidad para la 

utilización de las 

diversas herramientas, 

así como su capacidad 

comunicativa (Álvarez, 

et. al. 2015).  

Nivel - 

diseño de 

investigación 

Población 

y muestra 

Técnicas e instrumentos Estadística a utilizar  

Nivel: 

Descriptivo  

 

Tipo: Básica 

 

 

Población 

encuesta: 80 

estudiantes 

 

 

 

Variable 1:  la enseñanza virtual 

Técnicas: Encuesta 

Instrumentos: Cuestionario 

Autor: Sancho C.     

Año: 2021 

Monitoreo: Individual 

Ámbito de Aplicación:  Cusco  

 

DESCRIPTIVA: Correlación, tablas cruzadas, figuras 

 

 

 

INFERENCIAL: Según hipótesis  



Nota: elaboración propia, instrumento tomado de Valdez E., (2018) 

Diseño:    No 

experimental- de corte 

transversal 

Correlacional 

Método: 

Hipotético deductivo 

Enfoque: 

Cuantitativo 

Forma de Administración: Directa 

Variable 2:  Satisfacción estudiantil 

Técnicas: Encuesta 

Instrumentos: Cuestionario 

Autor:    Sancho C. 

Año: 2021 

Monitoreo: Individual 

Ámbito de Aplicación: Cusco 

Forma de Administración: Directa 



 
 

 

 

Anexo 2. Matriz de operacionalización de la variable enseñanza virtual 

DEFINICION DE LA VARIABLE También es conocido como la enseñanza en línea, para el cual se diseñan actividades específicas virtuales y es en este punto fundamentalmente 

donde el educador se cuestiona sobre las diversas actividades que los educandos deberán desarrollar para poder alcanzar las competencias y 

conocimientos pronosticados, por otra parte para que esto sea posible la enseñanza virtual debe tener fundamentalmente los siguientes elementos 

como las herramientas de enseñanza, la colaboración entre compañeros y sobre todo el acompañamiento continuo (gros, b., 2011).  

OPERACIONALIZACION DE 

LA VARIABLE 

Se midió esta variable con el cuestionario de la escala de Likert con 12 ítems y las dimensiones planteadas en el problema como son los recursos 

de aprendizaje y el acompañamiento remoto. Para ello se utilizó una herramienta capaz de canalizar la información relevante mediante la observación 

de la escala de Likert con resultados de ítem numéricos correspondientes según la distribución: Completamente en desacuerdo, en desacuerdo, ni 

de acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo, completamente de acuerdo 

DIMENSIÓN  INDICADORES  ÍTEMS  ESCALA Y VALORES  NIVELES 

Y 

RANGOS  

RECURSOS DE ENSEÑANZA VIRTUAL: 

Que vienen a ser todos los materiales educativos que son diseñados exclusivamente para apoyar el 

aprendizaje de los contenidos siendo estos de carácter textual o multimedia en el aspecto virtual la 

plataforma virtual es la que permite el acceso a todas estas herramientas por tanto la interacción con 

las mismas (Gros, B., 2011) 

-Herramientas virtuales. 

- Calidad de conexión 

- Uso de tecnología 

-Recursos diversos de 

aprendizaje. 

1 

2 

3 

 
 

 

Likert 

1= 

Completamente en 

desacuerdo 

2 = En 

desacuerdo 

3 = Ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo. 

4 = De acuerdo  

 

(3- 6) 
bajo 

(7-10) 
medio 

(11-15) 
alto 

ACOMPAÑAMIENTO VIRTUAL: 

El rol protagónico lo toma el estudiante convirtiendo al docente en tutor quien se encarga de 

acompañar el aprendizaje del estudiante en la búsqueda de sus propios conocimientos haciendo que 

estos se vuelvan significativos (Gros, B., 2011),   

-Guía del docente. 

-Flexibilidad de horarios 

-Consultas remotas 

4 

5 

6 
 

(3- 6) 
bajo 

(7-10) 
medio 

(11-15) 
alto   



Nota: tomado de Valdez E., (2018) 

COLABORACIÓN VIRTUAL: 

Según comenta gros b., (2011), es la presencia social es importante durante el trabajo en conjunto 

otorgando un papel fundamental a los procesos comunicativos realizando juicio crítico sobre el 

trabajo de los demás. 

-Guía

-Soporte

-Observaciones

oportunas

-Customización

7 

8 

9 

10 

5 = 

completamente de 

acuerdo 

(4- 9) 
bajo 

(7-15) 
medio 

(16-20) 
alto 

COMPETENCIAS: 

Según Gros B., (2011) las competencias son aptitudes que posee un individuo y son importantes ya 

que estas son las características mínimas que debe tener el estudiante para lograr cumplir su rol.  

-Cualificación.

-Manera de estudio.

11 

12 

(2- 4) 
bajo 

(5-7) 
medio 

(8-10) 
alto 



 
 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Matriz de operacionalización de la variable satisfacción estudiantil 

DEFINICION DE LA VARIABLE La satisfacción estudiantil., es un punto fundamental cuando se trata de medir el nivel de calidad ya que esta se refleja en la eficiencia 

de los servicios ofertados tanto en el aspecto académico como administrativo. Así también la satisfacción de los estudiantes ira 

ligado al contenido de la asignatura, tecnología utilizada, soporte técnico, etc. La percepción que tenga el estudiante sobre este 

servicio servirá como un indicador para que haya una mejora continua en la gestión académica (Álvarez, et. Al. Chaparro, 2014).   

OPERACIONALIZACION DE LA 
VARIABLE 

Se midió la variable con un cuestionario haciendo uso de la escala de Likert con 11 ítems y las dimensiones planteadas para poder 

observar las expectativas que tienen los estudiantes del servicio ofertado. Para ello se utilizó una herramienta capaz de canalizar la 

información relevante mediante la observación de la escala de Likert con resultados de ítem numéricos correspondientes según la 

distribución: completamente en desacuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo, completamente de 

acuerdo. 

 

DIMENSIÓN  

INDICADORES  ÍTEMS  ESCALA Y 
VALORES  

NIVELES Y 
RANGOS  

CALIDAD DE LA INSTITUCIÓN: 

La calidad es un aspecto amplio y difícil de evaluar esto debido a su característica 
dinámica por ello es necesario contar con herramientas especificas lo permitan 
(Álvarez, Chaparro y Reyes, 2014).    

-Soporte técnico. 

-Plataforma educativa 

-Tecnología educativa 

1 

2 

3 

4 

 

 

 

 

 

(4- 9) bajo 

(7-15) medio 

(16-20) alto  

 

 
EXPECTATIVAS DEL EDUCANDO: -Foros.  



 
 

 

 

  

Nota: tomado de Valdez E., (2018) 

Esto se relaciona con lo mencionado por (Bauch, 1999, citado en Sánchez, 2018), la 
expectativa de los clientes mejora la calidad de la prestación del servicio. 

La calidad desde el punto de vista de los educandos se detalla por la calidad de 
instructores o maestros que inciden durante toda su formación (Álvarez, et. al. Reyes, 
2015). 
 

-Trabajo remoto 

-Formatos virtuales 

-Preguntas al docente. 

5 

6 

7 

8 

Likert 

1= 
Completamente 
en desacuerdo 

2 = En 
desacuerdo 

3 = Ni 
de acuerdo ni en 
desacuerdo. 

4 = De 
acuerdo  

5 = 
completamente 
de acuerdo 

 

(4- 9) bajo 

(7-15) medio 

(16-20) alto 

 

 

 

 

(3- 6) bajo 

(7-10) medio 

(11-15) alto 

DOCENCIA  

Que se detalla de acuerdo al como el docente ejerce su carrera en vista 
que durante su formación se certifica en estrategias pedagógicas que le ayudaran a 
llegar a cada uno de sus estudiantes y la consecución de los objetivos dependerá de 
las estrategias pedagógicas desarrolladas ya que en la educación virtual no solo el 
conocimiento es necesario sino además la capacidad y habilidad para la utilización 
de las diversas herramientas, así como su capacidad comunicativa (Álvarez, et. Al. 
Reyes, 2015). 

Capacitación, habilidades 
didácticas, 
retroalimentación.  

 

 

9 

10 

11 
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Anexo 5. Consentimiento informado 



Anexo 6. Prueba de confiabilidad 

  Alfa de Cronbach para las variables 

 Nota. Datos obtenidos con la base de datos SPSS 26 

Variable Alfa de Cronbach N de Ítems 

Enseñanza virtual ,890 12 

Satisfacción estudiantil ,901 11 
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