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Resumen 

El presente estudio tuvo como objetivo el determinar la relación entre el uso del 

aula invertida y el aprendizaje autónomo de estudiantes de nutrición de una 

universidad pública, Lima, 2022. La metodología utilizada corresponde a un estudio 

con enfoque cuantitativo, tipo Básica, de diseño no experimental y de nivel 

correlacional y la muestra fue determinada por una selección no probabilística, por 

conveniencia, compuesta por 85 estudiantes de nutrición del IV ciclo. Los 

instrumentos aplicados fueron dos cuestionarios de tipo Likert para medir ambas 

variables y la validez de los mismos se determinaron con juicio de expertos y la 

confiabilidad con el alfa de Cronbach. Los datos se procesaron en el paquete 

estadístico SPSSv.26, aplicando primero la prueba de normalidad de Kolmogorov-

Smirnov y luego la prueba no paramétrica de correlación de Rho de Spearman, 

obteniéndose como conclusión que existe una relación significativamente alta entre 

el uso del AI y el AA de estudiantes de nutrición de una universidad pública, Lima, 

2022, el cual es sustentado con los resultados la prueba de correlación pertinente, 

evidenciándose una relación positiva alta (Rho=0.773 p-valor es <0.05) y 

aceptándose la hipótesis general del estudio. 

Palabras clave: Aprendizaje, aprendizaje autónomo, aula invertida.
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Abstract 

The objective of this study was to determine the relationship between the use of the 

flipped classroom and the autonomous learning of nutrition students from a public 

university, Lima, 2022. The methodology used corresponds to a study with a 

quantitative approach, Basic type, of non-conforming design. experimental and 

correlational level and the sample was determined by a non-probabilistic selection, 

for convenience, made up of 85 fourth cycle nutrition students. The applied 

instruments were two Likert-type questionnaires to measure both variables and their 

validity was determined with expert judgment and reliability with Cronbach's alpha. 

The data were processed in the SPSSv.26 statistical package, first applying the 

Kolmogorov-Smirnov normality test and then the Spearman's Rho non-parametric 

correlation test, obtaining as a conclusion that there is a significantly high 

relationship between the use of AI and the AA of nutrition students from a public 

university, Lima, 2022, which is supported with the results of the relevant correlation 

test, evidencing a high positive relationship (Rho=0.773 p-valor es <0.05) and 

accepting the general hypothesis of the study. 

Keywords: Learning, autonomous learning, flipped classroom.
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I. INTRODUCCIÓN

Los efectos de la pandemia debido al COVID -19 se han evidenciado en diversos 

ámbitos y sobre todo en el educativo, puesto que todas las instituciones orientadas 

a la educación básica y superior a nivel mundial cesaron de manera abrupta, 

afectándose así las aulas convencionales de aprendizaje y dejando conflictos 

posteriores que se evidenció en casi más de 1500 millones de estudiantes, según 

las cifras proporcionadas por expertos de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OECD, 2020), mientras que especialistas de la 

Organización de Estados Iberoamericanos (OEI, 2021) estimaron la afectación de 

más de 20 millones de estudiantes de educación superior. Esto permitió conocer, 

entender e implementar nuevas técnicas y herramientas tecnológicas de una 

manera rápida, desde una manera virtual (remota). Especialistas de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación (UNESCO, 2020) 

denominaron a todo este fenómeno como coronateaching, no sólo por el paso de 

una metodología tradicional a una remota digitalizada, sino porque también los 

estudiantes se mostraban reacios e insatisfechos en cuanto al costo que implicaba 

la adopción de esta nueva propuesta y la deficiente infraestructura para la 

adaptación de la educación virtual de universidades públicas en comparación de 

las privadas.  

A nivel nacional, el Ministerio de Educación (MINEDU; 2022a, 2022b) distribuyó 

diversos incentivos a todas las universidades públicas para que continúen con las 

prestaciones educativas, adaptándose a la virtualidad e iniciando actividades a 

partir de agosto del 2020, lo que implicaba la capacitación de los docentes 

empleando técnicas y metodologías tecnológicas para seguir fortaleciendo 

habilidades digitales en ellos y promoviendo un aprendizaje autónomo; 

contemplado en el marco del Proyecto Educativo Nacional-PEN 2036 del Consejo 

Nacional de Educación del Ministerios de Educación (2021) donde resalta la 

importancia del uso de distintos recursos digitales y así potenciar el proceso de EA. 

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU, 

2021) desarrolló distintas actividades de supervisión con la finalidad que se siga 

asegurando la calidad educativa en la modalidad virtual en las universidades, así 
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brindó asistencia y soporte relacionadas a fallas de plataformas, falta de acceso a 

la conectividad e inclusive la falta de acceso al servicio educativo remoto. El 

MINEDU (2021) buscó fortalecer las capacidades de los discentes, por lo cual 

desarrolló el fortalecimiento de los procesos de formación desarrollando talleres de 

implementación de entornos virtuales que integraban capacitaciones en aula 

invertida (AI) y herramientas digitales. 

En la universidad nacional de estudio, los docentes de la facultad de nutrición, 

hacen uso de plataformas digitales y han implementado la metodología del AI; Sin 

embargo, han manifestado que los alumnos no revisan previamente los 

documentos, artículos o videos proporcionados antes de la sesión, evidenciando 

falta de participación en los foros del AI, inclusive los docentes deben realizar una 

retroalimentación con los conceptos más importantes para que puedan continuar 

con las tareas asignadas, cuestionándose si en realidad sus discentes están 

logrando desarrollar un aprendizaje autónomo (AA) y si el uso del AI está 

fortaleciendo este tipo de aprendizaje, por lo que se hace necesario realizar el 

presente estudio. 

El problema general de la investigación fue ¿Existe relación entre el uso del AI y el 

AA en estudiantes de nutrición de una universidad pública, Lima, 2022? y los 

problemas específicos fueron: (a) ¿Existe relación entre el uso del uso del AI y la 

dimensión afectiva en estudiantes de nutrición de una universidad pública, Lima, 

2022?; (b) ¿Existe relación entre el uso del AI y la dimensión social en estudiantes 

de nutrición de una universidad pública, Lima, 2022?; (c) ¿Existe relación entre el 

uso del AI y la dimensión metacognitiva en estudiantes de nutrición de una 

universidad pública, Lima, 2022? y (d) ¿Existe relación entre el uso del AI y la 

dimensión orientada  a la acción en estudiantes de nutrición de una universidad 

pública, Lima, 2022? 

La justificación teórica de esta investigación se basa en que sus resultados 

permitieron corroborar los beneficios del uso del AI en Programas Educativos a 

nivel universitario, asimismo, que la modalidad virtual, es una metodología que 

puede ser usada por cualquier docente que desee innovar con TIC. La justificación 
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metodológica del estudio radicó en que, al ser un estudio correlacional, permitió 

afianzar aún más los resultados obtenidos por otras investigaciones realizadas, 

consecuente a ello, ajustarlos a nuestra realidad, ya que a nivel nacional se han 

abordado pocos, tomando en consideración que algunos no obtienen resultados 

favorables y la justificación práctica del estudio se basó en que sus resultados 

permitieron que los facilitadores se sientan motivados al uso de este tipo de 

metodología y que los discentes consigan un aprendizaje significativo, ligado a la 

autonomía de su aprendizaje, logrando con ello su pleno desenvolvimiento en 

cualquier ámbito, ya sea laboral, social, personal y profesional. 

El objetivo general (OG) de la investigación fue determinar la relación entre el uso 

del AI y el AA de estudiantes de nutrición de una universidad pública, Lima, 2022 y 

los objetivos específicos (OE) fueron: (a) Determinar la relación entre el uso del AI 

y la dimensión afectiva en estudiantes de nutrición de una universidad pública, 

Lima, 2022; (b) Determinar la relación entre el uso del AI y la dimensión social en 

estudiantes de nutrición de una universidad pública de Lima, 2022; (c) Determinar 

la relación entre el uso del AI y la dimensión metacognitiva en estudiantes de 

nutrición de una universidad pública, Lima, 2022 y (d) Determinar la relación entre 

el uso del AI y la dimensión orientada a la acción en estudiantes de nutrición de una 

universidad pública, Lima, 2022. 

La hipótesis general (HG) de la investigación fue: Existe relación entre el uso del AI 

y el AA de estudiantes de nutrición de una universidad pública, Lima, 2022 y las 

hipótesis específicas (HE) fueron: (a) Existe relación entre el uso del AI y la 

dimensión afectiva en estudiantes de nutrición de una universidad pública, Lima, 

2022; (b) Existe relación entre el uso del AI y la dimensión social en estudiantes de 

nutrición de una universidad pública de Lima, 2022; (c) Existe relación entre el uso 

del AI y la dimensión metacognitiva en estudiantes de nutrición de una universidad 

pública, Lima, 2022 y (d) Existe relación entre el uso del AI y la dimensión orientada 

a la acción en estudiantes de nutrición de una universidad pública, Lima, 2022. 
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II. MARCO TEÓRICO

A nivel internacional, Gonzáles-Velasco et al. (2021), realizaron un estudio que tuvo 

como objetivo el establecer el grado de relación entre el uso del AI y el rendimiento 

académico, ejecutando estudio cuantitativo, de diseño no experimental de nivel 

correlacional en una población de discentes universitarios de la facultad de 

economía financiera, con una muestra comprendida por 155 discentes, quienes 

desarrollaron dos encuestas (inicial y final) y se analizaron posteriormente con las 

notas obtenidas en las asignaturas, obtuvieron como resultado una relación directa 

(Rho=0.8) y concluyendo que el rendimiento de los discentes está muy relacionado 

con el uso del aula invertida.  

Collado-Valero et al. (2021), ejecutaron un estudio de enfoque cuantitativo, diseño 

no experimental de nivel correlacional, estableciéndose como objetivo el relacionar 

el uso del AI con la frecuencia del uso de recursos didácticos, en una población de 

200 discentes de la facultad de Educación de la universidad de Málaga y una 

muestra de 70 discentes, quienes desarrollaron dos cuestionarios que 

contemplaban las variables en estudio con una estructura de escala tipo Likert, 

donde obtuvieron como resultados que el uso del AI tenía una relación directa con 

el uso de recursos didácticos (r=0.764), concluyendo la correlación moderada 

positiva entre el uso del aula virtual y el uso de recursos educativos digitales. 

Kusuma (2020) al igual que los autores descritos en los párrafos anteriores, mostró 

el interés en realizar un estudio de enfoque cuantitativo, con diseño no experimental 

y de nivel correlacional, para determinar el grado de relación entre el uso del AI y 

el pensamiento crítico, en una población comprendida por 52 discentes 

universitarios y con una muestra 25 de ellos, quienes resolvieron dos cuestionarios 

tanto para el uso del AI y para medir la capacidad de pensar críticamente, 

obteniendo como resultado una relación directa entre estas dos variables (Rho= 

0.745) y concluyendo que hay relación en el uso del AI sobre la capacidad de 

pensar críticamente en los discentes.  
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Estriegana et al. (2019), también elaboraron y realizaron una investigación con 

enfoque cuantitativo, diseño no experimental y de nivel correlacional para 

determinar la relación del uso del AI y la adquisición de competencias en una 

población de 285 discentes universitarios de área de sistemas de la información de 

una universidad española, teniendo en cuenta una muestra censal, quienes 

desarrollaron un cuestionario virtual que estuvo compuesto por 13 variables, con 

una estructura de puntuación en escala tipo Likert, obteniendo como resultado una 

relación positiva entre el uso del AI y el desarrollo de competencias (r=750) y 

concluyendo que a mayor uso del AI, se ve incrementado el desarrollo de 

competencias en los estudiantes. 

 

Autores como Alkan & Arslan (2019) realizaron un estudio cuantitativo, de diseño 

no experimental y de nivel correlacional, con el objetivo de determinar la relación 

existente entre la autonomía del aprendizaje y la motivación y autosuficiencia, en 

una población de 776 discentes universitarios, los cuales representaban una 

muestra censal y quienes desarrollaron dos cuestionarios validados (27 y 28 ítems 

respectivamente) con una escala de puntuación tipo Likert, obteniendo como 

resultado una relación significante y positiva entre ambas variables (r=0.481) y 

concluyendo que a mayor motivación y autosuficiencia, mayor la autonomía de 

aprendizaje. 

 

A nivel nacional, Ramos (2022) formuló como objetivo el establecer el nivel de 

relación entre el uso del AI y la autonomía del aprendizaje en estudiantes, a través 

de un estudio cuantitativo, de diseño no experimental de tipo correlacional, en una 

población de estudiantes universitarios, con una muestra comprendida por 132 

estudiantes seleccionados con muestreo no probabilístico, quienes desarrollaron 

dos cuestionarios para evaluar las variables en estudio, obteniendo como resultado 

(r=0.95), concluyendo que existe una buena relación entre la autonomía del 

aprendizaje en los discentes y el uso del aula invertida.  

 

Sumado a lo anterior, se pueden mencionar a Melgarejo-Alcántara et al. (2022), 

quienes realizaron un estudio cuantitativo, de diseño no experimental de tipo 

correlacional, donde establecieron como objetivo el determinar si la autonomía del 
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aprendizaje tenía algún tipo de relación con el uso de recursos educativos en una 

población de estudiantes universitarios de una universidad privada de Lima, en una 

muestra de 90 discentes, a quienes se les aplicaron dos cuestionarios, obteniendo 

como resultado una relación directa entre las dos variables (r=0.750) y concluyeron 

que la autonomía del aprendizaje tenía una correlación moderada positiva con el 

uso de recursos educativos digitales. 

 

Otros estudios tuvieron resultados similares, tal es el caso de Arroyo Chávez (2021) 

quien describió como objetivo, el establecer el grado de relación entre el uso del AI 

y la autonomía del aprendizaje en una población de discentes universitarios de una 

escuela de administración de una universidad particular, al realizar un estudio 

cuantitativo, de diseño no experimental de tipo correlacional, con una muestra 

comprendida por 165 discentes seleccionados con muestreo no probabilístico, 

quienes respondieron dos cuestionarios, tanto para la autonomía del aprendizaje 

(CETA) y la variable aula invertida, donde obtuvo como resultado una relación 

directa y positiva alta (Rho= 0.864), concluyendo que, la autonomía de aprendizaje 

en los estudiantes será mejor, a mayor uso del AI. 

R 

Así también, Lévano (2018), quien planteó como objetivo, el establecer la influencia 

del uso del AI en el aprendizaje significativo en una población de estudiantes de 

ciencias de la comunicación de una universidad particular, al realizar un estudio 

cuantitativo, de diseño no experimental de tipo correlacional, determinando por 

muestra de 178 discentes, quienes desarrollaron dos cuestionarios con escala de 

puntuación tipo Likert para medir las variables en estudio, obteniendo como 

resultado (r=0.258) donde concluyó que el aprendizaje significativo en los 

discentes, no se ve afectado de manera positiva por el uso del aula invertida. 

 

Con relación al aprendizaje autónomo, Ruiz (2017), realizó un estudio de enfoque 

cuantitativo, con diseño no experimental y de nivel correlacional con la finalidad de 

evidenciar la relación entre la autonomía del aprendizaje y la actitud investigativa, 

en una población de 98 discentes universitarios de la facultad de administración, 

tomando en consideración una muestra de 78 discentes, quienes desarrollaron dos 

cuestionarios que abarcaban dimensiones para ambas variables de estudio (de 28 
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y 38 ítems respectivamente), obteniendo como resultado una relación moderada 

(r=0.569) y concluyendo la existencia de una relación positiva y moderada entre la 

actitud investigativa y la autonomía del aprendizaje. 

 

Con respecto a la teoría acerca de la primera variable, objeto de la presente 

investigación, se debe precisar que el AI es una metodología que comenzó a surgir 

en los Estados Unidos, siendo los precursores Bergmann & Sams (2012), quienes 

identificaron que la generación de videos y de materiales didácticos antes de las 

sesiones educativas resultaban más atractivas por los estudiantes, tomando en 

cuenta además del uso de la tecnología que les permite mantenerse más motivados 

y aprender de una manera más dinámica y rápida. Pozuelo (2020), reafirma lo 

determinado por los autores antes mencionados, en relación con la dinámica 

participativa que implica el uso del AI en una sesión, puesto que la mayor parte del 

tiempo que el docente dedicaba a la descripción del tema a tratar, en esta 

metodología, el docente realiza una labor de facilitador y el cual asume ese tiempo 

en el acompañamiento activo del estudiante y sobre todo apoyarlo en la resolución 

de actividades, evidenciándose el aumento en la interacción docente-discente en 

todo el proceso de enseñanza-aprendizaje (E-A).  

 

Todo lo explicado en el párrafo anterior, tiene sus bases en el enfoque conectivista 

tomando como referencia a George Siemens (como se citó en Santander, 2018) 

quien fundamenta el post constructivismo con el aporte de la revolución informática 

y la sociedad digital, es decir el aporte de los entornos virtuales al ámbito educativo 

con el acceso de la información digital por parte de los actores de la educación, 

incentiva el autoaprendizaje, creación de contenidos y concibe tanto al discente 

como al docente como entes activos en el proceso de E-A. Almenara et al. (2020) 

y Alanya (2022) también respalda lo mencionado por Siemens (2004), 

mencionando el uso de softwares gratuitos, como el Moodle, que sirve como 

plataformas educativas para la gestión de recursos, mencionando las ventajas de 

su uso y en especial de la flexibilidad de estos en comparación de las aulas 

tradicionales y el aporte en la construcción del conocimiento, además de las altas 

competencias digitales que desarrollan con el uso de las diversas plataformas, 
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apps, softwares, que no sólo queda en el estudiante, sino que son compartidas con 

sus pares. 

 

También es importante señalar que ante el avance de la tecnología y sumado a ello 

el aumento del uso de las TIC´s, Basso-Aránguiz et al. (2018) refieren que el uso 

del AI se ha visto incrementada por el uso de recursos y herramientas digitales que 

facilitan aún más su implementación, debido a las plataformas mundiales (las 

mismas que en su mayoría son gratuitas) que permiten facilidad en el acceso y 

conexión, y que permite que los docentes de manera globalizada puedan compartir 

y mejorar los materiales impartidos. Lo mencionado anteriormente también lo 

sustentan Sánchez-Santander & Cárdenas-Cordero (2021), quienes resaltan el uso 

de los espacios virtuales y el rol activo de los estudiantes, donde los docentes 

pudieron cubrir la alta demanda en tiempos de pandemia, facilitando a los discentes 

los materiales, recursos digitales y técnicas necesarios para el desarrollo de las 

sesiones y la participación activa de ellos con el uso de plataformas mediante 

videoconferencias y McCord & Jeldes (2019) también refieren que el uso del AI con 

las herramientas y recursos digitales tales como softwares educativos y 

aplicaciones en dispositivos móviles, también incrementaron las condiciones de E-

A en distintas áreas educativas, mejorando académicamente el rendimiento de los 

estudiantes así como su motivación por el aprendizaje. 

 

En relación con las dimensiones de la variable uso del AI, es oportuno señalar lo 

mencionado por Hamdan et al. (2013), quien refiere que el AI está estructurado en 

cuatro dimensiones que responden al término FLIP, derivándose de las iniciales en 

inglés: F (Flexible Environments), L (Learning Culture), I (Intentional Content) y P 

(profesional educators), que en español responden a los nombres: Ambiente 

Flexible, Cultura de Aprendizaje, Contenido dirigido y Facilitador., dimensiones que 

serán explicadas a continuación con la finalidad de dar alcance de algunas de las 

características más notables y que han sido abordadas por diferentes autores. 

 

La dimensión Ambiente Flexible, marca diferencia con el aula tradicional, en que el 

facilitador, en su afán de dar mayor flexibilidad en el andamiaje del aprendizaje de 

sus estudiantes, hace uso de plataformas virtuales donde comparte diversos 
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materiales educativos con la finalidad que el estudiante decida el tiempo y espacio 

revise los mismos antes del desarrollo de la sesión y también, se le facilita los 

tiempos determinados para su evaluación (Roehl et al.,2013; Alanya-Beltran et al., 

2021). La dimensión Cultura de Aprendizaje, fundamenta que el uso del AI favorece 

el aprendizaje activo del estudiante ya que, al contar con los materiales educativos 

antes del desarrollo de las sesiones, promueve que el estudiante profundice más 

sus conocimientos completando la información compartida por el facilitador, y como 

refiere Kandroudi & Bratitsis (2013) esto promueve un aprendizaje más significativo.  

 

La dimensión Contenido dirigido, se fundamenta en que los facilitadores al ofrecer 

los contenidos y materiales educativos en la plataforma virtual, de alguna manera 

buscan que sus estudiantes adopten nuevos recursos para facilitar su comprensión 

y andamiaje de sus propios conocimientos, tal y como lo refiere Bishop & Verleger 

(2013), optimizando en las prácticas, el análisis y reflexión entre pares, dentro la 

temática desarrollada en las sesiones sincrónicas o presenciales. La dimensión 

Facilitador, se fundamente en que implementación del uso del AI promueve en el 

proceso de E-A una retroalimentación más activa, donde el desarrollo de las 

sesiones se nutre con la retroalimentación individualizada y oportuna por parte del 

facilitador (Bergmann & Sams, 2011; González et al, 2021), al sustentar que esta 

técnica estimula más el aprendizaje crítico y significativo en los estudiantes, y 

dándoles un rol más protagónico en este proceso. 

 

Con la finalidad de abordar a profundidad sobre los orígenes de la segunda 

variable, aprendizaje autónomo y las diversas teorías que fundamentan el presente 

estudio, se ha considerado aquellas propuestas por Vigotsky, basada en su teoría 

Perspectiva sociocultural; la propuesta por Jean Piaget, acorde a la teoría educativa 

constructivista; la propuesta por Peter Facione, basada en la teoría del pensamiento 

crítico (PC) y la propuesta de Aebli, basada en la teoría del aprendizaje autónomo 

(AA). Con respecto a la complejidad del proceso del aprendizaje en el estudiante, 

tanto Piaget (1975) como VigotsKy (1979) confluyen en determinar que el 

conocimiento no es simplemente la respuesta inducida ante un cuestionamiento, 

sino que éste es el resultado de la construcción interna del estudiante de su 

conocimiento con la interacción de su entorno social, por lo que esta premisa da 
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alusión a la teoría sociocultural y educativa constructivista. Esto lo reafirma Guerra 

(2020) cuando infiere que estos dos modelos son predominantes actualmente en 

los sistemas educativos mundiales, puesto que el estudiante al ser un ente más 

activo en el proceso de E-A, no sólo desarrolla la parte cognitiva, sino que converge 

con lo social, determinando así a un ser más integrado y complejo, con la 

adquisición de destrezas, habilidades y competencias que le permitirá afrontar de 

manera idónea a un mundo cada vez más cambiante. 

 

A partir de lo expresado en el párrafo anterior, toda la complejidad que parte de 

este proceso, más allá de la adquisición de conocimientos, es lograr que el 

estudiante desarrolle un aprendizaje significativo, con pensamiento crítico, basado 

en el enfoque establecido por Ausubel  y por tanto Facione (2007) quienes 

coinciden en establecer que este tipo de aprendizaje se consigue cuando el propio 

estudiante realiza un análisis de lo adquirido, lo evalúa e interpreta para armar su 

propio andamiaje de conocimiento y el cual le permitirá proponer varios escenarios 

de resolución ante una problemática evidenciada o anticiparse a una coyuntura 

anómala. Mackay et al. (2018) afirman y sustentan lo anteriormente descrito, 

señalando que este tipo de pensamiento permite que esta construcción del propio 

conocimiento sea a lo largo de toda la vida y que se irá enriqueciendo en la vida 

laboral, profesional y social, llegando a tomar decisiones más acertadas y 

resolutivas.  

 

Bajo las premisas de las teorías anteriores, se evidencia la contemplada por Aebli 

(1991), quien relaciona el “aprender a aprender” como característica principal del 

AA y el cual contempla como pilares el saber, saber hacer y querer y del cual 

proveerá al estudiante a desarrollar habilidades, aptitudes y competencias de orden 

superior, a partir de la autogestión que realice, sumado al rol activo que éste 

desarrolla en el proceso de E-A y del cual también forma parte la interacción que 

desarrolle junto al docente facilitador, logrando con ello además un pensamiento 

crítico y reflexivo. Medina & Nagamine (2019), también concluyen en la relevancia 

de este tipo de aprendizaje en el desarrollo de estrategias que le permite al 

estudiante el automotivarse, autodirigirse y construir su propio aprendizaje y 

Enríquez & Hernández (2021) describen las dimensiones con las cuales está 
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determinada la autonomía del aprendizaje, las cuales son: afectiva, social, 

cognitiva, metacognitiva y orientada a la acción, las mismas que se contemplan en 

el cuestionario de aprendizaje autónomo en tiempos de pandemia, basado en el 

modelo de Tassanari. 

 

En cuanto a las dimensiones de la variable AA, Medina & Nagamine (2019), 

realizaron un cuestionario en el contexto Covid-19, donde abordaban las 4 

dimensiones estructuradas, como son: Afectiva, Social, Metacognitiva y Orientada 

a la acción, dimensiones que han sido conceptualizadas y descritas por autores que 

se mencionan a continuación: 

 

La dimensión Afectiva, está relacionada con los sentimientos propios del estudiante 

que le permite decidir sobre su voluntad de aprender, de alguna manera estimulada 

por las emociones, sentimientos y voluntad que le permiten continuar con el 

proceso de aprendizaje, tal y como lo refieren Rodríguez et al. (2018). La dimensión 

Social, se fundamenta en que este tipo de aprendizaje no sólo parte del estudiante 

y sus conocimientos, sino que se enriquece con el diálogo, reflexión y discusión con 

pares, o con el propio facilitador, así lo describe Tassinari (2012), quien fomenta el 

desarrollo del AA para que el aprendizaje sea en el estudiante más significativo.  

 

 

La dimensión Metacognitiva, está relacionada a un aprendizaje más profundo y 

relevante en el desarrollo del estudiante, donde Ehlers & Kellermann (2019) refieren 

que, el análisis y reflexión de su propio conocimiento da como resultado un 

aprendizaje para toda la vida, donde el estudiante analiza sus propios métodos de 

aprendizaje, implementando los más beneficiosos para él y descartando aquellos 

que no le permite continuar con el andamiaje de sus saberes. La dimensión 

Orientada a la Acción, se fundamenta en que no sólo basta con obtener los 

conocimientos y plasmarlos en la práctica, sino que el desarrollo del AA, según lo 

refieren Medina & Nagamine (2019), promueve en el estudiante, la reflexión de su 

propio conocimiento, dándole prioridad a aquellos que le pueden servir a futuro, 

encaminándose con los objetivos establecidos por el propio estudiante. 
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño de la investigación  

La investigación es básica, ya que con este estudio se pretende contextualizar en 

la actualidad a las variables además según Hernández-Sampieri & Mendoza (2018) 

determinan que no se busca identificar factores casuales que determinan la relación 

de las variables, ni predecir la ocurrencia de eventos futuros con los resultados 

obtenidos. El estudio tiene enfoque cuantitativo, debido a que responde a un 

proceso sistemático y probatorio, debido a que Valdés (2019) infiere que este tipo 

de enfoque, además de poseer datos que son cuantificables que permiten elaborar 

tablas, gráficos o diagramas, también admiten emplear los resultados para su 

análisis y discusión.  

 

El diseño es no experimental, debido a que Arévalo-Chávez et al. (2020) 

determinan que este tipo de diseño no cuenta con grupos control y experimentales, 

es decir, no se manipularán las variables de estudio. El nivel del estudio es 

correlacional, ya que según Mendoza Vinces & Ramírez Franco (2020), menciona 

que el análisis bivariado a partir de las variables identificadas, permite cuantificar 

en qué grado de relación se encuentran. 

 

3.2. Variables y operacionalización  

V1: Aula invertida, es un tipo de metodología donde la adquisición de conocimiento 

se efectúa a través de la asignación de videos, textos, artículos para su revisión 

previa al desarrollo de la clase.  Además, el docente cumple con la función de 

facilitador en todas las etapas del proceso. (Lévano, 2018) 
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Tabla 1  

Variable independiente, dimensiones e indicadores 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

Uso del AI 

D1. Ambiente Flexible 
• Elección del tiempo 

• Elección del lugar 

D2. Cultura de Aprendizaje 
• Profundización de temas 

• Intercambio de conceptos 

D3. Contenido Dirigido 
• Adopción de nuevas estrategias 

• Desarrollo de proyectos 

D4. Facilitador Profesional 
• Acompañamiento individualizado 

• Retroalimentación 

Fuente: Adaptación de lo establecido por Lévano (2018) 

 

V2: Aprendizaje autónomo, Es un tipo de aprendizaje donde el estudiante asume 

un papel más activo desarrollando estrategias que le permiten autogestionarse, 

automotivarse, autodirigirse y construir su propio aprendizaje, siendo su 

característica principal el saber aprender a aprender. (Medina & Nagamine, 2019) 

 

Tabla 2  

Variable dependiente, dimensiones e indicadores 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

AA 

D1. Afectiva 

• Relacionado a las emociones para 
aprender 

• Relacionado a la motivación para 
aprender 

D2. Social 
• Profundización de temas 

• Intercambio de conceptos 

D3. Metacognitiva 
• Interacción con pares 

• Interacción con docentes 

D4. Relacionado a la acción 
• Estrategias para lograr los objetivos  

• Conciencia para aprender 

Fuente: Adaptación de lo establecido por Medina & Nagamine (2019) 

 

3.3. Población, muestra y muestreo  

La población, según Bologna (2018), está definido como el universo, entendiéndose 

además como el conjunto de las unidades de análisis y por lo tanto los resultados 

obtenidos serán referidos a ello. Para este estudio, se tomará en consideración la 

población compuesta por discentes de una universidad pública de Lima y la muestra 

será determinada por los discentes de la facultad de nutrición del cuarto ciclo. 
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El tipo de muestreo elegido fue no probabilístico por conveniencia, puesto que Arias 

Gonzáles & Covinos Gallardo (2021), determinan que este tipo de muestreo tiene 

como característica la facilidad de acceso y disponibilidad de las personas a ser 

partícipes del estudio. Los criterios de inclusión estuvieron determinados por ciertas 

características que debe reunir la muestra de estudio, es decir, se considerarán a 

estudiantes matriculados y cursando la carrera de nutrición del cuarto ciclo y que 

hayan estudiado en aula virtual el semestre anterior debido al contexto Covid. 

Además, como criterio de exclusión se ha establecido que, no formarán parte del 

estudio aquellos estudiantes que se encuentren retirados o no se encuentren 

cursando actualmente la carrea de nutrición del cuarto ciclo, aquellos que no estén 

presentes en el momento de la evaluación. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

La técnica elegida para realizar este estudio fue la encuesta puesto que las 

características principales que reúne es el registro ordenado, además de ser válido 

y confiable, según lo descrito por Arias Gonzáles & Covinos Gallardo (2021) y el 

instrumento seleccionado fue el cuestionario para medir ambas variables de 

estudio. Se ha considerado este tipo de instrumento debido que Baena (2017) 

refiere que este tipo de instrumento expresa el dominio de lo que se espera evaluar 

además de ser el sustento de la técnica empleada. El cuestionario para medir el 

uso del AI fue adaptado a partir de lo elaborado por Lévano (2018), el cual describe 

cuatro dimensiones, siendo el total 12 ítems, con escala tipo Likert. El cuestionario 

para medir el AA fue adaptado a partir de lo elaborado por Enríquez & Hernández 

(2021) Cuestionario de aprendizaje autónomo en tiempos de Covid-19, compuesto 

por 5 dimensiones y 15 ítems, con escala tipo Likert. 

 

Ficha Técnica de instrumento 1: 

Nombre: Cuestionario para uso de AI 

Autor: Adaptación del cuestionario elaborado por Lévano (2018) 

Dimensiones: El cuestionario estuvo compuesto por 4 dimensiones: Ambiente 

flexible (preguntas del 1 al 4), Cultura de aprendizaje (preguntas del 5 al 8), 

Contenido dirigido (preguntas del 9 al 12) y Facilitador Profesional (preguntas del 
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13 al 16). Cada una de las dimensiones compuestas por 2 indicadores y 4 items, 

con total de 16 ítems. 

 

Ficha Técnica de instrumento 2: 

Nombre: Cuestionario sobre AA en tiempos de Covid-19 

Autor: Adaptación del cuestionario elaborado por Enríquez & Hernández (2021) 

Dimensiones: El cuestionario estuvo compuesto por 4 dimensiones: Afectiva 

(preguntas del 1 al 4), Social (preguntas del 5 al 8), Metacognitiva (preguntas del 9 

al 12) y Orientada a la acción (preguntas del 13 al 16). Cada una de las dimensiones 

compuestas por 2 indicadores y 4 items, con total de 16 ítems. 

 

La validez de ambos instrumentos fue medida a partir de Juicio de expertos, puesto 

que la American Educational Research Association et al (2018), refiere que es la 

más empleada, tanto en docentes como investigadores, midiendo a su vez el 

contenido y situados a un ámbito netamente educativo, este grupo de expertos son 

peritos en la materia y que pueden ayudar en su revisión y coherencia antes de ser 

aplicado. Además, se tomó en cuenta lo descrito por Medina-Díaz & Verdejo-

Carrión (2020) quienes describen algunas de las recomendaciones para que se 

cumpla con la validez de contenido, como son: Las especificaciones del instrumento 

con los temas del contenido, cantidad suficiente de número de ítems, debe ser 

diseñado con las recomendaciones sugeridas de acuerdo a fuentes reconocidas en 

el ámbito educativo y tanto el vocabulario, gramática, lenguaje y formato debe ser 

el más adecuado para el discente. 

 

Tabla 3  

Juicio de Expertos 

Experto Grado académico Aplicabilidad 

E1 Magíster Aplicable 

E2 Magíster Aplicable 

E3 Doctora Aplicable 

Fuente: Elaboración propia  
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La confiabilidad de ambos instrumentos se determinaron a partir de lo referido por 

Medina-Díaz & Verdejo-Carrión (2020), que indican que se mide a partir de la 

precisión de las puntuaciones de acuerdo a su administración en reiteradas 

oportunidades, definición que también está ligada a la exactitud con los errores 

menos posibles, utilizando el coeficiente Alfa de Cronbach, prueba muy útil para 

determinar el grado de confiabilidad de un instrumento, el cual consiste en la 

relación existente y la cual debe ser proporcional entre la varianza verdadera y la 

varianza total observada. 

 

De acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior, se realizó una prueba piloto a 

25 discentes, tomando en consideración que estos tuvieron las mismas 

características de la muestra de estudio. Una vez realizada la prueba piloto, se 

procedió a realizar el análisis de los datos en el paquete estadístico SPSS v26.0, 

obteniéndose los siguientes resultados: 

 

Tabla 4  

Confiablidad de los instrumentos del uso de AI y AA de estudiantes de una universidad 

pública, Lima, 2022 

Variables Valor n 

Uso del AI 
0.952 

(Alfa de Cronbach)
 

25 

AA 
0.963 

(Alfa de Cronbach)
 

25 

Fuente: Base de datos obtenidas de la investigación 

 

3.5. Procedimientos  

Se procedió a elaborar y solicitar a la UCV una carta de presentación, donde se 

describió el nombre del investigador, la maestría a la que pertenece y detalló los 

fines del presente estudio para que se conceda la aplicación de los dos 

instrumentos elaborados por el investigador, en la universidad pública de Lima 

seleccionada. Posterior a ello, se procedió a coordinar con el docente encargado 

de la sección virtual, a través de la aplicación WhatsApp, para coordinar fecha y 

hora de aplicación de los cuestionarios dirigidos a los estudiantes. Los dos 

cuestionarios, tanto el del uso de AI como el de AA fueron diseñados en línea a 
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través de la plataforma Google Forms, debido a que la institución aún mantiene 

cursos con clases virtuales y fue más factible el registro y llenado de ambos 

cuestionarios 

 

El día de la aplicación de los cuestionarios, el docente encargado permitió el acceso 

al investigador a la plataforma Moodle, donde procedió primero a pedir el 

consentimiento de poder grabar la sesión a todos los participantes y posterior a ello, 

explicó brevemente los fines del estudio y el procedimiento por el cual debieron ser 

llenados el primer cuestionario uso del AI. Una vez realizado esto y obteniendo la 

aprobación de todos los estudiantes, se procedió a compartir por medio del chat de 

la plataforma, el link del enlace para su realización, con la duración máxima 30min. 

Se cotejó con una lista de asistencia a los estudiantes que terminaron de completar 

el primer cuestionario con la finalidad que el investigador se asegure que todos los 

estudiantes hayan llenado correctamente el cuestionario compartido.  Una vez 

verificado que todos los estudiantes culminaron con el llenado del cuestionario para 

el uso del AI, se procedió a explicar brevemente el siguiente cuestionario para AA, 

con una duración máxima de 20 min, el cual también fue compartido el link del 

enlace por el chat de la plataforma y se cotejó con la lista de participantes la entrega 

de los cuestionarios realizados y enviados. 

 

Finalmente, una vez verificado que se han enviados todos los cuestionarios por 

parte de los estudiantes, se exportó la base de datos (en formato xls), con la 

finalidad de realizar el procesamiento respectivo de la data obtenida, donde se 

realizó la limpieza de datos y a seleccionar y determinar los puntajes totales 

obtenidos por cada una de las variables y sus respectivas dimensiones. 

 

3.6. Método de análisis de datos  

Toda la data recopilada, procedente de la aplicación de ambos cuestionarios, 

fueron trasladadas a una matriz en formato xls, la misma que permitió el 

procesamiento de la data en dos etapas: una a nivel descriptiva y otra a nivel 

inferencial. El análisis descriptivo se realizó para ambas variables, tanto para el uso 

del AI como para el AA, realizando las principales pruebas estadísticas como tablas 

de frecuencia y porcentajes, los mismos que han sido acompañados con los 
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gráficos más idóneos y el análisis inferencial se realizó con el estadístico SPSS 

v.26, tomando primero en consideración la prueba de normalidad para cada 

variable, así se determinó que los datos no siguen una distribución normal, por lo 

cual se seleccionó la prueba no paramétrica Rho de Spearman para determinar la 

relación de ambas variables y con sus respectivas dimensiones. 

 

3.7. Aspectos éticos  

El presente estudio tuvo en consideración los cuatro principios fundamentales de la 

ética, tal y como lo mencionan Bitter et al (2020) y Spencer (2014), quienes 

sostienen que en toda investigación debe prevalecer la protección de los 

colaboradores del estudio, cumpliendo con los principios de no maleficencia, 

beneficencia, justicia y autonomía, tomando en consideración que los dos primeros 

datan desde tiempos de Hipócrates cuya principal relación emergen de la palabra 

ayuda y consecuentemente con la frase “no causar daño”, tal y como lo refiere 

Varkey (2021), mientras que los dos últimos principios, se fueron dando con el 

transcurso del tiempo, evolucionando y complementado las praxis éticas en el 

ámbito de la investigación. 

 

En relación al principio de beneficencia, este no sólo se basa en la premisa de no 

hacer daño, sino que también debe contribuir con el bienestar y beneficio en la 

práctica de aquellos colaboradores que se involucran en el estudio, según lo 

sugerido por Rocha (2022). En cuanto al principio de no maleficencia, según lo 

manifestado por García (2020), más que contemplar el hecho de no causar daño, 

se debe entender que este principio en la práctica incluye el cumplimiento de reglas 

morales, y en todo ejercicio profesional debe priorizarse los beneficios, eligiendo el 

mejor camino para el colaborador.  

 

El principio de justicia, está relacionado con la equidad y el buen trato al 

colaborador, tal y como lo infiere Bowne (2019), además de ello, el autor refiere 

que, entre los diversos tipos de justicia aplicadas en el campo de la investigación, 

la que más se adapta a la práctica es la distributiva, donde debe prevalecer la 

colocación equitativa de recursos, de acuerdo a criterios válidos. El principio de 

autonomía parte de la capacidad de autodeterminación, según lo refieren Jerjes et 
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al (2018), es decir que todos los colaboradores partícipes de una investigación 

deben estar conscientes de lo que va suceder, inclusive en casos en los que su 

integridad y estado se va a ver involucrado a un cambio. Por ello es importante que 

todo investigador informe sobre las ventajas y desventajas que se pueden suscitar 

en la implementación de un estudio. Este principio debe excluir aquellas personas 

vulnerables que carecen de esta autonomía como bebes, niños e inclusive 

personas con alteraciones mentales e inclusive físicos. 
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IV. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos de la aplicación de ambos cuestionarios, fueron 

procesados y analizados en dos etapas, una que corresponde a un análisis 

estadístico y otra que responde a un análisis inferencial con la finalidad de explicar 

a detalle lo evidenciado después del procesamiento. 

 

Análisis Estadístico 

Figura 1  

Porcentaje de la variable sexo de estudiantes de nutrición de una universidad pública, Lima, 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos obtenidos de la investigación, procesada en SPSS v.26.0 

 

Como se mencionó en el capítulo anterior, la muestra estuvo compuesta por 85 

discentes del IV ciclo de nutrición de una universidad pública, y al momento de 

implementar los cuestionarios, esta muestra estuvo más representada por el sexo 

femenino, con un valor de más del 80%, Cabe señalar que la asistencia de ese día 

fue del 100% de los estudiantes de ese ciclo y todos respondieron los cuestionarios 

compartidos por la plataforma virtual. 
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Figura 2 

Nivel de uso del AI de estudiantes de nutrición de una universidad pública, Lima, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: base de datos obtenida de la investigación, procesada en SPSS v.26.0 

 

Se aplicó el cuestionario de la primera variable: Uso del aula invertida, el mismo 

que fue aplicado a 85 estudiantes de nutrición del IV ciclo de una universidad 

pública. Toda la data obtenida fue procesada en el estadístico SPSS, y se 

determinó los tres rangos (bajo, medio y alto) según el puntaje determinado por 

rangos para cada uno de los niveles. Se obtuvo como resultado que más del 60% 

de ellos, tenía un nivel alto de uso del aula invertida y tan sólo 1%, tenía un nivel 

bajo de esa misma variable. De acuerdo a los porcentajes mostrados se puede 

deducir que más del 99% de los estudiantes hacen uso del AI. 
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Figura 3 

Nivel de AA de estudiantes de nutrición de una universidad pública, Lima, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de la investigación, procesada en SPSS v.26.0 

 

Se aplicó el cuestionario de la segunda variable: Aprendizaje autónomo, el mismo 

que fue aplicado a 85 estudiantes de nutrición del IV ciclo de una universidad 

pública. La data obtenida fue procesada en el estadístico SPSS, y se determinaron 

tres niveles (bajo, medio y alto) según el puntaje determinado por rangos para cada 

uno de los niveles. Se obtuvo como resultado que cerca del 65% de ellos, tenía un 

nivel alto de aprendizaje autónomo y tan sólo 2%, tenía un nivel bajo de esa misma 

variable. De acuerdo a los porcentajes mostrados se puede deducir que más del 

98% de los estudiantes presentan niveles medio y alto de desarrollo de AA. 
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Análisis Inferencial 

En este apartado, se tuvo que formular dos hipótesis con la finalidad de poder elegir 

la prueba correlacional más adecuada según la distribución de los datos. Por ello, 

las hipótesis establecidas fueron: 

 

H0: Los datos siguen una distribución normal 

H1: Los datos no siguen una distribución normal 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, el total fue 85, por lo que se escogió la prueba 

de normalidad de Kolmogórov-Smirnov, puesto que Ríos y Peña (2020) refieren 

que esta prueba es ideal cuando los datos superan o son igual a 50 y si estos 

muestran una distribución normal o no. 

 

Tabla 5  

Prueba de normalidad para ambas variables 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

V1_Uso del Aula Invertida ,126 85 ,002 ,927 85 ,000 

V2_Aprendizaje Autónomo ,168 85 ,000 ,936 85 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

Fuente: Base de datos obtenidas de la investigación y procesada en SPSS v.26.0 

 

De acuerdo con los resultados mostrados en la Tabla 4, se puede observar que los 

valores son inferiores a 0.05, por lo que se rechaza la H0. Por lo tanto, los datos no 

siguen una distribución normal ya que el p-valor para ambas variables es < 0.05. 

(0.002 y 0.000, respectivamente) 

 

La prueba elegida a partir de los resultados obtenidos en la prueba de normalidad 

fue la prueba no paramétrica como la correlación Rho de Spearman 

(Mendivelso,2021; Gonzáles et al, 2020) puesto que este tipo de prueba es idónea 

para aquellos datos que no siguen una distribución normal y el cual determina la 

correlación entre las variables objeto de estudio. Asimismo, se tomó en cuenta 

además la interpretación del coeficiente de Spearman, de acuerdo a lo establecido 

por Bisquerra (1987), tal y como se evidencia en la siguiente tabla: 
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Tabla 6  

Tabla de interpretación del coeficiente de Spearman 

 

Valores Relación 

± 0.80 a ± 0.99 Muy alta 

± 0.60 a ± 0.79 Alta 

± 0.40 a ± 0.59 Moderada 

± 0.20 a ± 0.39 Baja 

± 0.01 a ± 0.19 Muy baja 
Fuente: Bisquerra (1987) 

 
La HG de la investigación es: 

Existe relación entre el uso del AI y el AA en estudiantes de nutrición de una 

universidad pública de Lima, 2022. 

 

La Hipótesis estadística (HE) es: 

H0: No existe relación entre el uso del AI y el AA de estudiantes de nutrición de una 

universidad pública, Lima 2022 

H1: Existe relación entre el uso del AI y el AA de estudiantes de nutrición de una 

universidad pública, Lima 2022 

 

Tabla 7  

Prueba de correlación de Spearman para ambas variables 

 

      
V1_Uso del AI V2_AA 

Spearman's rho 

V1_Uso del AI 

Correlation Coefficient 
1.000 ,773** 

Sig. (2-tailed)  0.000 

N 85 85 

V2_AA 

Correlation Coefficient 
,773** 1.000 

Sig. (2-tailed) 0.000  

N 85 85 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
  

Fuente: Base de datos obtenidas de la investigación y procesada en SPSS v.26.0 

 

Luego de aplicar la prueba de correlación de Spearman, se obtiene un p-valor de 

0.000, por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se puede determinar que existe 
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una relación positiva alta (Rho=0.773) entre el uso del AI y el AA de estudiantes de 

una universidad pública, Lima, 2022, es decir, a mayor uso del AI, mayor será el 

desarrollo de AA en los estudiantes. 

 

La HE 1 de la investigación es: 

Existe relación entre el uso del AI y la dimensión afectiva en estudiantes de nutrición 

de una universidad pública de Lima, 2022. 

 

La Hipótesis estadística es: 

H0: No existe relación entre el uso del AI y la dimensión afectiva de estudiantes de 

nutrición de una universidad pública, Lima, 2022. 

H1: Existe relación entre el uso del AI y la dimensión afectiva de estudiantes de 

nutrición de una universidad pública, Lima, 2022. 

 

Tabla 8  

Prueba de correlación de Spearman para la variable uso del AI y la dimensión afectiva de 

estudiantes de nutrición de una universidad pública, Lima, 2022 

Fuente: Base de datos obtenidas de la investigación y procesada en SPSS v.26.0 

 

Luego de aplicar la prueba de correlación de Spearman en la variable AI y la 

dimensión afectiva de la variable AA, se obtiene un p-valor de 0.002, por lo cual se 

rechaza la hipótesis nula y se puede determinar que existe una relación positiva 

alta (Rho=0.730) entre el uso del AI y la dimensión afectiva de estudiantes de una 

universidad pública de Lima, 2022; Es decir, a mayor uso del AI, mayor será el 

desarrollo de la dimensión afectiva del AA en los estudiantes. 

 

 

      V1_Uso del AI D1_Afectiva 

Spearman's rho 

V1_Uso del 
AI 

Correlation Coefficient 1.000 ,730** 

Sig. (2-tailed)  0.002 

N 85 85 

D1_Afectiva 

Correlation Coefficient ,730** 1.000 

Sig. (2-tailed) 0.002  

N 85 85 

**. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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La HE 2 de la investigación es: 

Existe relación entre el uso del AI y la dimensión social en estudiantes de nutrición 

de una universidad pública de Lima, 2022. 

 

La Hipótesis estadística es: 

H0: No existe relación entre el uso del AI y la dimensión social de estudiantes de 

nutrición de una universidad pública, Lima, 2022. 

H1: Existe relación entre el uso del AI y la dimensión social de estudiantes de 

nutrición de una universidad pública, Lima, 2022. 

 

Tabla 9  

Prueba de correlación de Spearman para la variable uso del AI y la dimensión social de 

estudiantes de nutrición de una universidad pública, Lima, 2022 

 

      V1_Uso del AI D2_Social 

Spearman's rho 

V1_Uso del 
AI 

Correlation Coefficient 1.000 ,776* 

Sig. (2-tailed)  0.011 

N 85 85 

D2_Social 

Correlation Coefficient ,776* 1.000 

Sig. (2-tailed) 0.011  

N 85 85 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
  

Fuente: Base de datos obtenidas de la investigación y procesada en SPSS v.26.0 

 

Luego de aplicar la prueba de correlación de Spearman en la variable AI y la 

dimensión social de la variable AA, se obtiene un p-valor de 0.011, por lo cual se 

rechaza la hipótesis nula y se puede determinar que existe una relación positiva 

alta (Rho=0.776) entre el uso del AI y la dimensión social de estudiantes de una 

universidad pública de Lima, 2022; Es decir, a mayor uso del AI, mayor será el 

desarrollo de la dimensión social del AA en los estudiantes. 
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La HE 3 de la investigación es: 

Existe relación entre el uso del AI y la dimensión metacognitiva en estudiantes de 

nutrición de una universidad pública de Lima, 2022. 

 

La Hipótesis estadística es: 

H0: No existe relación entre el uso del AI y la dimensión metacognitiva de 

estudiantes de nutrición de una universidad pública, Lima, 2022. 

H1: Existe relación entre el uso del AI y la dimensión metacognitiva de estudiantes 

de nutrición de una universidad pública, Lima, 2022. 

 

Tabla 10  

Prueba de correlación de Spearman para para la variable uso del AI y la dimensión 

metacognitiva de estudiantes de nutrición de una universidad pública, Lima, 2022 

 

      
V1_Uso del AI 

D3_ 
Metacognitiva 

Spearman's rho 

V1_Uso del AI 

Correlation Coefficient 
1.000 ,686** 

Sig. (2-tailed) 
 0.000 

N 85 85 

D3_ 
Metacognitiva 

Correlation Coefficient 
,686** 1.000 

Sig. (2-tailed) 0.000  

N 85 85 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
  

Fuente: Base de datos obtenidas de la investigación y procesada en SPSS v.26.0 

 

Luego de aplicar la prueba de correlación de Spearman en la variable AI y la 

dimensión metacognitiva de la variable AA, se obtiene un p-valor de 0.000, por lo 

cual se rechaza la hipótesis nula y se puede determinar que existe una relación 

positiva alta (Rho=0.686) entre el uso del AI y la dimensión social de estudiantes 

de una universidad pública de Lima, 2022; Es decir, a mayor uso del AI, mayor será 

el desarrollo de la dimensión metacognitiva del AA en los estudiantes. 
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La HE 4 de la investigación es: 

Existe relación entre el uso del AI y la dimensión orientada a la acción en 

estudiantes de nutrición de una universidad pública de Lima, 2022. 

 

La Hipótesis estadística es: 

H0: No existe relación entre el uso del AI y la dimensión orientada a la acción de 

estudiantes de nutrición de una universidad pública, Lima, 2022. 

H1: Existe relación entre el uso del AI y la dimensión orientada a la acción de 

estudiantes de nutrición de una universidad pública, Lima, 2022. 

 

Tabla 11  

Prueba de correlación de Spearman para para la variable uso del AI y la dimensión 

orientada a la acción de estudiantes de nutrición de una universidad pública, Lima, 2022 

 

      
V1_Uso del AI 

D4_Orientada a 
la acción 

Spearman's rho 

V1_Uso del 
AI 

Correlation Coefficient 1.000 0.624 

Sig. (2-tailed)  0.029 

N 85 85 

D4_Orientada 
a la acción 

Correlation Coefficient 0.624 1.000 

Sig. (2-tailed) 0.029  

N 85 85 

**. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
  

Fuente: Base de datos obtenidas de la investigación y procesada en SPSS v.26.0 

 

Luego de aplicar la prueba de correlación de Spearman en la variable AI y la 

dimensión metacognitiva de la variable AA, se obtiene un p-valor de 0.029, por lo 

cual se rechaza la hipótesis nula y se puede determinar que existe una relación 

positiva muy baja (Rho=0.624) entre el uso del AI y la dimensión social de 

estudiantes de una universidad pública de Lima, 2022; Es decir, a mayor uso del 

AI, mayor será el desarrollo de la dimensión orientada a la acción del AA en los 

estudiantes. 
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V. DISCUSIÓN 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente estudio, se pudo evidenciar 

la relación existente entre el uso del AI y el AA, donde los resultados obtenidos al 

realizar la prueba de Spearman (Rho=773 y p-valor es <0.05), determinaron una 

correlación positiva alta. Esto concuerda con lo evidenciado por Kusuma (2020), 

quien evidenció la relación significativamente positiva alta (Rho=0.745) en un 

estudio realizado en una universidad particular y concluyendo que a mayor uso del 

AI, mayor será la autonomía del aprendizaje en los estudiantes. Estudios similares 

como los desarrollados por Melgarejo-Alcántara et al (2022) y Ruiz (2017) 

realizados en universidades (públicas y privadas) de ámbito nacional determinaron 

una relación positiva entre ambas variables pero en intensidad moderada 

(Rho=0.750 y Rho=0.569, respectivamente), por lo que estos autores concluyeron 

que a un uso moderado del AI, el desarrollo del AA en los estudiantes en 

significativamente mayor, afianzando aún más los resultados obtenidos por 

Collado-Valero et Al (2021) en el ámbito internacional, concluyendo la correlación 

positiva moderada (Rho=0.764) entre el uso del AI y el uso de los recursos digitales 

por parte de los estudiantes de educación. 

 

Los estudios mencionados en el párrafo anterior, tienen como muestra a 

estudiantes de áreas de administración, educación, inclusive de áreas tecnológicas 

y de salud, por lo que se puede precisar que estas variables son independientes a 

la carrera de los estudiantes. También se puede evidenciar inclusive que otros 

estudios también han evidenciado correlación muy alta entre estas variables, como 

los desarrollados por Ramos (2022) y Arroyo Chávez (2021) en universidad pública 

y particular respectivamente, y donde se obtuvieron las mismas conclusiones, 

estableciendo que la autonomía del aprendizaje será mayor, a mayor uso del AI, 

(Rho=0.95 y Rho=0.864, respectivamente), incentivando en sus recomendaciones 

el uso del AI para incrementar y fortalecer la autonomía de aprendizaje de los 

discentes. 
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Sin embargo, también se ha evidenciado estudios que demuestran todo lo contrario, 

como el realizado por Lévano (2018), quien abordó la investigación de ambas 

variables en estudiantes de una universidad particular, que obtuvo como resultado 

un Rho= 0.258, concluyendo además que no se ve afectado de manera positiva el 

aprendizaje significativo por el uso del AI, tampoco obtuvo resultados favorables 

para cada una de las dimensiones. Esto alienta a contrastar aún más los resultados 

obtenidos con futuras investigaciones, no sólo con la aplicación de esta 

metodología sino también con otras. 

 

En cuanto a la HE 1, de acuerdo a la relación existente entre el uso del AI y la 

dimensión afectiva del AA de estudiantes, se obtuvo como resultado un Rho=0.730, 

estableciéndose una relación positiva alta, es decir, que el desarrollo de la 

dimensión afectiva de AA en el estudiante será mayor, a mayor uso del AI. Esto es 

argumentado también por Rodríguez et al (2018) ya que en su estudio también 

destaca la importancia de las emociones, la voluntad y los sentimientos del 

estudiante para el desarrollo de su propio aprendizaje y el cual también se ve 

reforzado por el uso de herramientas digitales y donde Roehl et al. (2013) 

evidencian los estímulos positivos desarrollados por parte del estudiante para 

aprovechar los materiales didácticos impartidos en el AI y que contribuye con el 

desarrollo de autonomía en el aprendizaje de los discentes. 

 

En cuanto al resultado de la HE 2, determinado por la relación entre el uso del AI y 

la dimensión social del AA del estudiante, se obtuvo como resultado un Rho=0.776, 

demostrándose también una relación positiva alta. Se debe tomar en cuenta que 

esto también se ha evidenciado en otros estudios, tomando en consideración que 

esta dimensión se puede apreciar en el constante intercambio de opiniones y 

discusiones promovidas entre pares y docente por el uso del AI, tal y como lo refiere 

tal y como lo refiere Bishop & Verleger (2013) quienes concluyen que el uso de AI 

a través de foros de discusión promueve en el estudiante el intercambio de 

opiniones, fortaleciendo el análisis crítico de las temáticas y por consiguiente 

desarrollando en él un aprendizaje más significativo. 
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Lo evidenciado por Ramos (2022) difiere lo deducido en el párrafo anterior, ya que 

los resultados de su investigación demostraron una correlación moderada entre el 

uso del AI y la dimensión social (Rho=0.447), recomendando a los docentes de la 

universidad de estudio el fortalecer el empleo de otras técnicas y herramientas 

digitales con la finalidad que el estudiante se motive y participe de una manera más 

dinámica entre pares a través de los foros y salas de discusión, con la finalidad de 

seguir promoviendo el aprendizaje, sobre todo el autónomo. Lévano (2018) también 

evidenció en su investigación la poca relación del uso del AI con esta dimensión y 

por lo cual sugiere el abordaje de estudios a futuro con otros tipos de metodología 

para contrastar los resultados favorables o desfavorables evidenciados por otros 

autores. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos a partir de la HE 3, la relación positiva alta  

(Rho=0.686) del uso del AI y la dimensión metacognitiva del AA de los estudiantes, 

esto también se ve afianzado por los otros estudios que tienen similares resultados 

y donde autores como Ehlers & Kellermann (2019) destacan la importancia del uso 

de los diversos materiales digitales compartidos en las AI para el desarrollo de una 

cultura de investigación y reflexión por parte del estudiante, promoviendo inclusive 

la reflexión y análisis de su propio conocimiento, inclusive siendo ellos los propios 

protagonistas en la elección de la metodología más acorde a su estilo de 

aprendizaje. Si tenemos en cuenta que el resultado obtenido está más cerca al 

rango inferior del nivel, debemos tener en cuenta que el desarrollo de esta 

dimensión también puede ser afianzado por el uso del AI, tal y como lo menciona 

Pozuelo (2020), quien deduce que el AI al tener una característica como es la 

flexibilidad en el acceso de los contenidos, esto permite que el discente pueda 

explorar con contenidos de la misma plataforma como hacer uso de otras que 

permitan profundizar más sus conocimientos. 

 

Tomando en cuenta los diversos recursos y herramientas digitales que se han 

promovido en los últimos años de acuerdo a la coyuntura virtual educativa actual, 

esto también puede servir para fortalecer el rol activo del discente en el aprendizaje, 

ya que Basso-Aránguiz et al. (2018) deducen que las plataformas educativas 

vituales se han convertido en las aliadas por excelencia de los discentes que cada 
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vez más hacen uso de softwares académicos para complementar las temáticas 

impartidas en las AI. En este caso particular, se ha visto mucho la motivación por 

los estudiantes cuando el docente utiliza nuevos recursos y se evidencia en la 

motivación que expresan al hacer uso de ellas y más aún cuando el facilitador 

promueve en ellos talleres prácticos con la aplicación de estas herramientas, ya 

que también autores como McCord & Jeldes (2019) han evidenciado los beneficios 

de estos recursos en el rendimiento académico, pensamiento crítico y motivación 

de los discentes. 

 

En cuanto al resultado de la HE 4, donde se evidencia la relación positiva y alta 

(Rho=0.624) entre el uso del AI y la dimensión orientada a la acción del AA de los 

discentes, Guerra (2020) también sostiene y reafirma la importancia del desarrollo 

de esta dimensión puesto que el aprendizaje al ser dinámico permite que el 

estudiante pueda autoanalizar y reflexionar sobre su propio aprendizaje y esto da 

como resultado, que el estudiante adquiera cada vez más habilidades y destrezas 

que requerirá a futuro y así anticipar o afrontar problemas con soluciones más 

idóneas y coherentes a la realidad. Esto también responde a una de las 

características de la autonomía del aprendizaje que según Mackay et al. (2018) 

sostienen en afirmar que la construcción del propio conocimiento se mantendrá a 

lo largo de toda la vida y por ende se enriquecerá de las experiencias laborales, 

profesionales y sociales.  

 

Es importante mencionar además, que la misma coyuntura actual, ha fortalecido el 

uso de las AI en las distintas universidades con el propósito de no paralizar el 

proceso de EA, y ante esto, los estudiantes han tomado un papel más protagónico 

en este proceso, ya que implica que estén continuamente en la búsqueda de 

información para consolidar sus conocimientos, tal y como lo refiere Rodríguez et 

al. (2018) al describir la importancia del desarrollo de la dimensión metacognitiva y 

orientada a la acción. Sin embargo, es importante también mencionar que este tipo 

de modalidad va a depender mucho del interés y de las emociones propias del 

estudiante frente a su propio autoaprendizaje y por ello la importancia además de 

contar con un facilitador, que no sólo comparta materiales o contenidos, sino que 

también promueva la reflexión y discusión de los temas a partir de foros, debates, 
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etc., ya que Bergmann & Sams (2011), infieren que el rol protagónico del estudiante 

no sólo parte por él sino también va a depender mucho de la labor del facilitador. 

 

En cuanto a la metodología empleada en el presente estudio, una de las ventajas 

fue que la elaboración y aplicación de los cuestionarios (plantilla elaborada en 

Google form y aplicada en una plataforma virtual) se realizó de una manera 

dinámica y rápida a los estudiantes, los mismos que no tuvieron ningún 

contratiempo u obstáculo al momento de realizarlo. Esto va depender también de 

la cobertura de internet que tenga cada uno en sus hogares. Sin embargo, no se 

evidenció ningún problema en ello, pero es muy importante que se tome en cuenta, 

ya que, en algunas oportunidades al momento de desarrollar alguna temática, algún 

alumno no se pudo conectar a tiempo o se evidenciaba interferencia en el momento 

de preguntar o responder. 

 

En relación a la fortaleza de la metodología empleada, se debe preciar que sirve 

como punto de inicio para futuros estudios que necesiten corroborar o contrastar 

los resultados, en distintos ámbitos e independientemente de las carreras 

profesionales puesto que se ha evidenciado estudios donde la muestra se ha 

determinado en discentes de las áreas de matemáticas, sociales, informáticas, de 

salud, económicas y de educación, pero también se debe precisar algunas 

desventajas ya que esta metodología si bien es cierto, determina un grado de 

relación entre las variables, no permite definir la causalidad de la misma, por lo que 

también se recomienda futuras investigaciones complementándose con otros tipo 

o diseños de estudio. 

 

Una de las limitaciones en cuanto a la metodología empleada en la presente 

investigación, es que se ha podido evidenciar que los estudiantes al estar 

conectados de manera virtual su participación ha sido limitado en cuanto al 

cuestionamiento o consultas de las preguntas diseñadas, por lo que se pueden 

deducir dos aspectos: o los discentes comprendieron todo el cuestionario o 

simplemente respondieron de acuerdo a lo que entendieron, por lo que si se precisa 

en el futuros estudios se pueda controlar este factor con la finalidad de contar con 

resultados más objetivos. Es preciso indicar también, que en todo momento se hizo 
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hincapié a los discentes que, ante cualquier duda o comentarios sobre las 

preguntas, las expresen con total sinceridad con la finalidad que los datos sean los 

más precisos e idóneos para los fines de la investigación. 

 

Otra limitante a mencionar es que, durante la aplicación de ambos cuestionarios, 

estuvo presente el docente responsable de la sección, por lo que puede haber 

influido su presencia en algunas de las respuestas realizadas por los discentes. Se 

procedió de esta manera con la finalidad que la mayoría de ellos estuvieran 

presentes y poder recoger de manera global sus respuestas; Sin embargo, ha 

podido ser un factor influyente en la toma de decisiones en cuanto al realizar el 

cuestionario, pero se debe acotar además, que se mencionó en todo momento que 

sus respuestas sean las más sinceras y objetivas posibles y que no iba a ver ningún 

tipo de sanción o cuestionamiento con las respuestas brindadas por ellos. 

 

También mencionar que, los resultados evidenciados en el presente estudio 

pueden servir para el abordaje de investigaciones con diseño cuasiexperimental, 

ya que son más idóneas en el área de la educación y que permitiría dar mayor 

consistencia a los resultados obtenidos en los estudios correlacionales. Las 

investigaciones de diseño cuasiexperimental, al realizarlas en dos grupos, permiten 

contrastar el efecto que puede ejercer la variable independiente sobre la otra 

variable, según Hernández-Sampieri & Mendoza (2018), tomando en consideración 

que entre las ventajas de adoptar este tipo de diseño es que se seleccionan grupos 

ya formados y accesibles, asimismo que también es fácil de aplicar y no son muy 

costosos. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

Primero: De acuerdo con el OG del estudio, se determina que existe una 

relación significativamente alta entre el uso del AI y el AA de 

estudiantes de nutrición de una universidad pública, Lima, 2022, el 

cual es sustentado con los resultados la prueba de correlación 

pertinente, evidenciándose una relación positiva alta (Rho=0.773) y 

aceptándose la hipótesis general del estudio. 

 

Segundo: En relación al OE 1, se concluye que existe una relación 

significativamente alta entre el uso del AI y la dimensión afectiva de 

estudiantes de nutrición de una universidad pública, Lima, 2022, el 

cual es sustentado con los resultados la prueba de correlación 

pertinente, evidenciándose una relación positiva alta (Rho=0.730) y 

aceptándose la hipótesis específica 1 del estudio. 

 

Tercero: De acuerdo con el OE 2, se determina que existe una relación 

significativamente alta entre el uso del AI y la dimensión social de 

estudiantes de nutrición de una universidad pública, Lima, 2022, el 

cual es sustentado con los resultados la prueba de correlación 

pertinente, evidenciándose una relación positiva alta (Rho=0.776) y 

aceptándose la hipótesis específica 2 del estudio. 

 

Cuarto: Con relación al OE 3, se concluye que existe una relación 

significativamente alta entre el uso del AI y la dimensión metacognitiva 

de estudiantes de nutrición de una universidad pública, Lima, 2022, el 

cual es sustentado con los resultados la prueba de correlación 

pertinente, evidenciándose una relación positiva alta (Rho=0.686) y 

aceptándose la hipótesis específica 3 del estudio. 
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Quinto: De acuerdo con el OE 4, se determina que existe una relación 

significativamente alta entre el uso del AI y la dimensión orientada a 

la acción de estudiantes de nutrición de una universidad pública, Lima, 

2022, el cual es sustentado con los resultados la prueba de 

correlación pertinente, evidenciándose una relación positiva alta 

(Rho=0.624) y aceptándose la hipótesis específica 4 del estudio. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Primero: Se recomienda a la directora de la universidad que se socialice los 

resultados obtenidos en el presente estudio con sus pares de las otras 

facultades, con la finalidad de seguir fomentando el uso del AI por 

parte de los discentes, puesto que los resultados muestran que esta 

metodología ayuda al desarrollo del aprendizaje autónomo, 

afianzando los resultados favorables obtenidos por otros autores 

descritos en el documento. 

 

Segundo: Se recomienda a la coordinadora del curso que, de manera continua, 

se programen reuniones con los docentes/facilitadores de la 

universidad con la finalidad de fortalecer capacidades en el uso del AI 

y herramientas digitales, de gamificación, para estimular e incentivar 

aún más su uso entre los discentes y por consiguiente seguir 

fortaleciendo sus diferentes estilos de aprendizajes, especialmente lo 

relacionado a la dimensión afectiva como es la motivación y deseo de 

aprender. 

 

Tercero:  Se recomienda al docente del curso el socializar los resultados 

obtenidos con sus pares, y sobre todo con los discentes, ya que se ha 

evidenciado resultados favorables con la dimensión social y seguir 

con el fortalecimiento de foros y análisis de discusión entre los 

discentes para adquirir el desarrollo de su autonomía de aprendizaje. 

 

Cuarto:  Se recomienda al docente del curso que determine espacios de 

retroalimentación activa dentro del AI con la finalidad que los 

estudiantes puedan reflexionar sobre su propio aprendizaje, no sólo 

de la temática impartida sino de la metodología que se utiliza en el 

momento de la sesión. 
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Quinto: Se recomienda a los alumnos que puedan seguir utilizando, 

analizando y reflexionando sobre el uso del AI, con la finalidad de 

seguir desarrollando cada una de las dimensiones del AA. Asimismo, 

incentivar en ellos el desarrollo de  investigaciones en pregrado que 

abarquen estas variables y así afianzar aún más las evidencias 

científicas, abarcando inclusive otros tipos de estudios que les 

permitan corroborar o contrastar lo explicado en la presente tesis. 
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ANEXOS 

A. Matriz de consistencia  

Título: Uso del aula invertida y aprendizaje autónomo en estudiantes de nutrición de una universidad pública, Lima, 2022 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 

Problema General Objetivo General 
Hipótesis 
General 

Variable1: Uso del aula invertida 

Dimensiones Indicadores Items 
Escala de 
Valores 

Niveles o 
Rangos 

¿Existe relación entre 
el uso del aula 

invertida y el 
aprendizaje autónomo 

en estudiantes de 
nutrición de una 

universidad pública, 
Lima, 2022? 

Determinar la 
relación entre el uso 
del aula invertida y 

el aprendizaje 
autónomo de 

estudiantes de 
nutrición de una 

universidad pública, 
Lima, 2022  

Existe relación 
entre el uso del AI 

y el AA de 
estudiantes de 

nutrición de una 
universidad 

pública, Lima, 
2022 

Ambiente 
Flexible 

Elección del tiempo 
 

1. Reviso los contenidos compartidos en la plataforma, en el tiempo programado. 

Nunca (1) 
A veces (2) 

Regularmente 
(3) 

Casi siempre 
(4) 

Siempre (5) 

Malo (16-37) 
Regular (38-59) 
Bueno (60-80) 

2. Reviso los contenidos compartidos en la plataforma, en mi tiempo libre. 

Elección del lugar 
3. Reviso los contenidos compartidos en la plataforma, en mi casa 

4. Reviso los contenidos compartidos en la plataforma, en el lugar donde me encuentre 

Cultura de 
Aprendizaje 

Profundización de temas 
 

5. Considero que se abordan temas que complementan la sesión 

6. Considero que el docente responde interrogantes, usando temas nuevos 

Intercambio de conceptos 
7. Comparto conceptos con mis compañeros. 

8. Refuerzo conceptos con mis compañeros. 

(a) ¿Existe relación 
entre el uso del uso 
del AI y la dimensión 

afectiva en 
estudiantes de 

nutrición de una 
universidad pública, 

Lima, 2022? 

a) Determinar la 
relación entre el uso 

del AI y la 
dimensión afectiva 
en estudiantes de 
nutrición de una 

universidad pública, 
Lima, 2022 

(a) Existe relación 
entre el uso del AI 

y la dimensión 
afectiva en 

estudiantes de 
nutrición de una 

universidad 
pública, Lima, 

2022 

Contenido 
Dirigido 

Adopción de nuevas 

estrategias 
 

9. Considero que el docente utiliza recursos digitales innovadores para compartir contenidos de la 
asignatura. 

10. Considero que el docente utiliza recursos digitales innovadores para evaluar contenidos de la asignatura. 

Desarrollo de proyectos 
11. Considero que el docente asigna proyectos individuales para ampliar conceptos. 

12. Considero que el docente asigna proyectos grupales para debatir conceptos. 

Facilitador 

Acompañamiento 

individualizado 
 

13. Considero que la asesoría individual durante la sesión, me ayuda en el logro de mis objetivos. 

14. Considero que la asesoría individual fuera del horario de la sesión, me ayuda en el logro de mis objetivos. 

Retroalimentación 

15. Considero que las recomendaciones del docente realizadas en mi producto individual, me ayuda en el 
logro de objetivos  

16. Considero que las recomendaciones del docente realizadas en productos grupales, ayuda en el logro de 
objetivos 

(b) ¿Existe relación 
entre el uso del uso 
del AI y la dimensión 
social en estudiantes 
de nutrición de una 
universidad pública, 

Lima, 2022? 

b) Determinar la 
relación entre el uso 

del AI y la 
dimensión social en 

estudiantes de 
nutrición de una 

universidad pública, 
Lima, 2022 

(b) Existe relación 
entre el uso del AI 

y la dimensión 
social en 

estudiantes de 
nutrición de una 

universidad 
pública, Lima, 

2022 

Variable2: Aprendizaje autónomo 

Dimensiones Indicadores Items 
Escala de 
Valores 

Niveles o 
Rangos 

(c) ¿Existe relación 
entre el uso del AI y la 

dimensión 
metacognitiva en 
estudiantes de 

nutrición de una 
universidad pública, 

Lima, 2022? 

(c) Determinar la 
relación entre el uso 

del AI y la 
dimensión 

metacognitiva en 
estudiantes de 

nutrición de una 

(c) Existe relación 
entre el uso del AI 

y la dimensión 
metacognitiva en 
estudiantes de 

nutrición de una 
universidad 

Afectiva 

Relacionado a las 
emociones para aprender 

1. Mis emociones son positivas cuando voy aprender   
Nunca (1) 

A veces (2) 
Regularmente 

(3) 
Casi siempre 

(4) 
Siempre (5) 

Malo (16-37) 
Regular (38-59) 
Bueno (60-80) 

2. Controlo mis emociones negativas y las convierto en positivas cuando empiezo a aprender. 

Relacionado a la 
motivación para aprender 

3. Me siento motivado cuando voy aprender. 

4. Siento que los recursos utilizados por el docente me motivan a seguir aprendiendo. 

Social Interacción con pares 
5. Participo activamente en las actividades grupales designadas en el aula virtual. 

6. Participo activamente en foros del aula virtual. 



 

 

universidad pública, 
Lima, 2022 

 
 

 

pública, Lima, 
2022 

Interacción con docentes 

7. En el aula virtual, el docente formula interrogantes para conocer mi opinión sobre el tema 

8. En el aula virtual, el docente responde mis interrogantes 

(d) ¿Existe relación 
entre el uso del AI y la 
dimensión orientada a 

la acción en 
estudiantes de 

nutrición de una 
universidad pública, 

Lima, ¿2022? 

(d) Determinar la 
relación entre el uso 

del AI y la 
dimensión orientada 

a la acción en 
estudiantes de 

nutrición de una 
universidad pública, 

Lima, 2022 

(d) Existe relación 
entre el uso del AI 

y la dimensión 
orientada a la 

acción en 
estudiantes de 

nutrición de una 
universidad 

pública, Lima, 
2022 

Metacognitiva 

Estrategias para lograr los 
objetivos 

9. Cuando realizo una tarea, incorporo recursos educativos para lograr mis objetivos. 

10. Cuando realizo una tarea, puedo reconocer si necesito modificar los métodos de estudio empleados. 

Conciencia para aprender 
11. Cuando quiero alcanzar una meta de aprendizaje, puedo monitorear mis avances y logros progresivos 

12. Analizo si los métodos empleados son apropiados para el tipo de actividades que debo resolver 

Orientada a la 
acción 

Reflexión de lo aprendido 13. Sobre los métodos que he utilizado, puedo reflexionar si me sirvieron para cumplir una tarea específica 

Obtención de conclusiones 14.  Sobre los métodos que he utilizado, puedo reflexionar si me sirvieron para cumplir mis metas 

Diseño de investigación Población y Muestra Técnicas e instrumentos Método de análisis de datos 

Enfoque: Cuantitativo 

Población: Estudiantes de nutrición de una universidad pública, 
Lima, 2022 

Técnicas:  
Encuesta sobre el uso del AI (16 preguntas) 
Encuesta sobre el aprendizaje autónomo (16 preguntas) 

Descriptiva:  Tablas y gráficos 

Tipo: Básico 

Nivel: Correlacional 

Muestra: 85 estudiantes del IV ciclo de nutrición de una 
universidad pública de Lima, 2022. 

Instrumentos:   
Cuestionario sobre el uso del AI (Validez Juicio de Expertos; Confiabilidad Alfa de Cronbach 0.952) 
Cuestionario sobre el aprendizaje autónomo (Validez Juicio de Expertos; Confiabilidad Alfa de Cronbach 
0.963) 

Inferencial: Prueba de normalidad 
de Kolmogorov - Smirnov; Prueba 

de hipótesis no paramétrica 
Coeficiente de Correlación de 

Spearman Diseño:  No experimental 

 



 

 

B. Tabla de operacionalización de variables  

 

 

 

Variable de estudio Definición conceptual 
Definición  

operacional 
Dimensiones Indicadores Escala de medición 

 

 

Uso del aula 

invertida 

 

 

 

 

Lévano (2018) define como un tipo 

de metodología donde la 

adquisición de conocimiento se 

efectúa a través de la asignación 

de videos, textos, artículos para su 

revisión previa al desarrollo de la 

clase.  Además, el docente cumple 

con la función de facilitador en 

todas las etapas del proceso.  

El uso del aula invertida se 

medirá a partir de las 

dimensiones que lo conforman 

mediante una encuesta. 

Ambiente flexible 

- Elección de tiempo 

- Elección de lugar 

Escala ordinal 

Aprendizaje activo 
− Profundización de temas 

− Intercambio de conceptos 

Contenido dirigido 
− Adopción de nuevas estrategias 

− Desarrollo de proyectos 

Facilitador 

− Acompañamiento individualizado 

− Retroalimentación 

Aprendizaje 

autónomo 

Medina & Nagamine (2019) lo define 

como un tipo de aprendizaje donde 

el estudiante asume un papel más 

activo, desarrollando estrategias 

que le permiten autogestinarse, 

automotivarse, autodirigirse y 

construir su propio aprendizaje, 

siendo su característica principal el 

saber aprender a aprender. 

El aprendizaje autónomo se 

medirá a partir de las 

dimensiones establecidas, 

haciendo uso de una encuesta. 

Afectiva 

− Relacionado a las emociones para aprender 

− Relacionado a la motivación para aprender 

 

Escala ordinal 

Social 
− Interacción con pares 

− Interacción con docentes 

Metacognitiva 
− Estrategias para lograr los objetivos 

− Conciencia para aprender 

Orientada a la acción 

− Reflexión de lo aprendido 

− Obtención de conclusiones 

 



 

 

C. Instrumentos de investigación 

Instrumento: Cuestionario Uso del Aula Invertida 

Estimado(a) estudiante: 

La presente encuesta tiene como objetivo recopilar información sobre las capacidades que 

desarrolla sobre el uso de las TIC, asimismo, se detalla que las respuestas se tratarán de manera 

confidencial, es por ello que se le solicita la mayor sinceridad posible al seleccionar la opción de 

sus respuestas. 

1= Nunca  

2= Raramente  

3= A veces 

4= Casi siempre 

5= Siempre 

 

 

N° Ítems 
Nunca 

1 

Raras 
veces 

2 

A 
veces 

3 

Casi 
siempre 

4 

Siempre 
5 

 Ambiente flexible      

1 Reviso los contenidos compartidos en la plataforma, en el 
tiempo programado. 

     

2 Reviso los contenidos compartidos en la plataforma, en mi 
tiempo libre. 

     

3 Reviso los contenidos compartidos en la plataforma, en mi 
casa 

     

4 Reviso los contenidos compartidos en la plataforma, en el 
lugar donde me encuentre 

     

 Cultura de Aprendizaje      

5 Considero que se abordan temas que complementan la 
sesión 

     

6 Considero que el docente responde interrogantes, usando 
temas nuevos 

     

7 Comparto conceptos con mis compañeros.      

8 Refuerzo conceptos con mis compañeros.      

 Contenido Dirigido      

9 Considero que el docente utiliza recursos digitales 
innovadores para compartir contenidos de la asignatura. 

     

10 Considero que el docente utiliza recursos digitales 
innovadores para evaluar contenidos de la asignatura. 

     

11 Considero que el docente asigna proyectos individuales para 
ampliar conceptos. 

     

12 Considero que el docente asigna proyectos grupales para 
debatir conceptos. 

     

 Facilitador      

13 Considero que la asesoría individual durante la sesión, me 
ayuda en el logro de mis objetivos. 

     

14 Considero que la asesoría individual fuera del horario de la 
sesión, me ayuda en el logro de mis objetivos. 

     

15 Considero que las recomendaciones del docente realizadas 
en mi producto individual, me ayuda en el logro de objetivos  

     

16 Considero que las recomendaciones del docente realizadas 
en productos grupales, ayuda en el logro de objetivos 

     



 

 

Instrumento: Cuestionario de Aprendizaje Autónomo 

Estimado(a) estudiante: 

La presente encuesta tiene como objetivo recopilar información sobre las capacidades que 

desarrolla sobre el uso de las TIC, asimismo, se detalla que las respuestas se tratarán de manera 

confidencial, es por ello que se le solicita la mayor sinceridad posible al seleccionar la opción de 

sus respuestas. 

1= Nunca  

2= Raramente  

3= A veces 

4= Casi siempre 

5= Siempre 

 

 

N° Ítems 
Nunca 

1 

Raras 
veces 

2 

A 
veces 

3 

Casi 
siempre 

4 

Siempre 
5 

 Afectiva      

1 
Mis emociones son positivas cuando voy aprender  

     

2 Controlo mis emociones negativas y las convierto en 
positivas cuando empiezo a aprender. 

     

3 
Me siento motivado cuando voy aprender. 

     

4 Siento que los recursos utilizados por el docente me 
motivan a seguir aprendiendo. 

     

 Social      

5 Participo activamente en las actividades grupales 
designadas en el aula virtual. 

     

6 Participo activamente en foros del aula virtual.      

7 En el aula virtual, el docente formula interrogantes para 
conocer mi opinión sobre el tema 

     

8 En el aula virtual, el docente responde mis interrogantes      

 Metacognitiva      

9 Cuando realizo una tarea, incorporo recursos educativos 
para lograr mis objetivos. 

     

10 Cuando realizo una tarea, puedo reconocer si necesito 
modificar los métodos de estudio empleados. 

     

11 Cuando quiero alcanzar una meta de aprendizaje, puedo 
monitorear mis avances y logros progresivos 

     

12 Analizo si los métodos empleados son apropiados para 
el tipo de actividades que debo resolver 

     

 Orientada a la acción      

13 Sobre los métodos que he utilizado, puedo reflexionar si 
me sirvieron para cumplir una tarea específica 

     

14 Sobre los métodos que he utilizado, puedo reflexionar si 
me sirvieron para cumplir mis metas 

     

15 Puedo establecer mis metas de aprendizajes      

16 Solicito apoyo para establecer mis metas de aprendizaje      

 

 



 

 

D. Certificado de Validez de instrumentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

E. Esquema del diseño correlacional 

 

 

Fuente: Mendivelso (2021) 
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