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Resumen 

El presente estudio de investigación titulado: Herramientas Digitales 

Educativas y Aprendizaje Colaborativo en Estudiantes de Derecho de una 

Universidad Pública de Santa Elena, 2023. Se enfocó en determinar la relación 

existente entre las herramientas digitales educativas y el aprendizaje 

colaborativo en estudiantes de Derecho de una Universidad Pública de Santa 

Elena. La muestra consistió en 100 estudiantes a quienes se les aplicó un 

cuestionario con 16 preguntas relacionadas con la variable herramientas 

digitales educativas y 16 preguntas relacionadas con la variable aprendizaje 

colaborativo, utilizando una escala tipo Likert. Este estudio siguió un enfoque 

cuantitativo con un diseño descriptivo-correlacional, de corte transversal y 

muestreo censal no probabilístico.  

Los datos recopilados fueron procesados mediante técnicas de 

estadística descriptiva e inferencial utilizando el software SPSS v.26. Los 

resultados revelaron una correlación significativa y fuerte entre las herramientas 

digitales educativas y el aprendizaje colaborativo, evidenciada por un valor de 

correlación R de Pearson igual a 0,734. Además, se encontró una significancia 

estadística a un nivel de confianza del 0,01 en la relación entre las herramientas 

digitales educativas y las dimensiones colaboración, comunicación y 

mecanismos de aprendizaje. Los valores de correlación R de Pearson obtenidos 

fueron 0,6690; 0,613; y 0,705 respectivamente. 

 

Palabras clave: aprendizaje colaborativo, herramientas digitales 

educativas, comunicación, colaboración, mecanismos de aprendizaje 
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Abstract 

The present research study titled "Educational Digital Tools and 

Collaborative Learning in Law Students at a Public University in Santa Elena, 

2023" aimed to determine the relationship between educational digital tools and 

collaborative learning in law students at a public university in Santa Elena. The 

sample consisted of 100 students who were administered a questionnaire with 

16 questions related to the variable of educational digital tools and 16 questions 

related to the variable of collaborative learning, using a Likert-type scale. This 

study followed a quantitative approach with a descriptive-correlational design, 

cross-sectional in nature, and non-probabilistic census sampling. 

The collected data were processed using descriptive and inferential 

statistical techniques with the SPSS software v.26. The results revealed a 

significant and strong correlation between educational digital tools and 

collaborative learning, as evidenced by a Pearson correlation coefficient (R) 

value of 0.734. Additionally, a statistically significant relationship was found at a 

confidence level of 0.01 between educational digital tools and the dimensions of 

collaboration, communication, and learning mechanisms. The Pearson 

correlation coefficients obtained were 0.669, 0.613, and 0.705, respectively. 

 

Keywords: collaborative learning, educational digital tools, 

communication, collaboration, learning mechanisms. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En pandemia de la Cóvid-19 durante el tiempo que duró el confinamiento, 

fue la oportunidad para establecer el uso de herramientas digitales como 

mecanismo mundial para acceder al derecho fundamental de la educación, en la 

que muchas de las IES optaron por este camino para la continuación educativa.  

Este sistema de educación remota llevó a millones de personas a superar 

la brecha generacional y cambiar sus sistemas de aprendizaje de forma 

presencial por el digital, lo que significó superar retos en cuanto a la creación de 

instrumentos pedagógicos digitales, además del cambio de papeles en los 

procesos que llevan a obtener el aprendizaje, convirtiendo a los educandos en 

autodidactas, lo que representó una lucha lograr la comprensión de contenidos. 

A nivel global, millones de jóvenes de países en subdesarrollo se 

enfrentan a un futuro incierto, con falta de oportunidades para obtener mejores 

ingresos, es ahí donde la educación juega un papel primordial al conferir 

competencias y destrezas a estudiantes para su futura vida laboral, pero la falta 

de recursos y herramientas en los centros que brindan preparación académica 

impide cumplir con las expectativas, enfrentándose a una grave crisis en este 

ámbito que afecta a la sociedad acentuando las desigualdades en caso de que 

no realicen los ajustes necesarios (UNICEF, 2021). 

Durante los últimos diez años, en Ecuador se han implementado cambios 

significativos en educación superior a partir de 2007 por entidades como el 

Consejo de Educación Superior, que en coordinación con el Consejo la 

Secretaría Nacional de Educación Superior tienen el objetivo principal de 

responder a las demandas del país y requerir de las universidades que mejoren 

los métodos y enfoques de aprendizaje utilizando herramientas digitales (Rivera 

et al., 2017), quienes a su vez respondiendo a los desafíos planteados han 

implementado plataformas digitales, instrumento útil para las personas que no 

pueden trasladarse a permitiendo así la continuidad de la educación superior en 

determinadas carreras y ciclos, en los cuales la modalidad presencial está siendo 

reemplazada por la virtualidad (Muñoz et al., 2022). 
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Si bien es cierto que algunas Universidades en Santa Elena han 

promovido el alfabetismo digital en la comunidad educativa mediante la 

capacitación docente y discente en el uso de plataformas, aplicaciones y 

actividades (Quintana, 2011), pero a pesar de esto en algunos se resisten a estos 

cambios debido a las dificultades que el manejo de algunas representa por lo 

que debe ser sometido a consideración sus ventajas y desventajas. 

Por lo tanto, es crucial establecer políticas de control académico que 

aseguren un aprendizaje de calidad y mejora continua en la educación superior 

a través del uso de herramientas tecnológicas adecuadas para el aprendizaje 

colaborativo, que si este no se aplica oportunamente, se pierde toda aquella 

oportunidad para desarrollar un aprendizaje de calidad (Muralidharan et al., 

2019), lo que perjudica al estudiante y afecta su rendimiento académico que 

puede llevar a la deserción escolar. Por esta razón, el objetivo de esta 

investigación es determinar la correlación existente entre las herramientas 

digitales utilizadas en la educación y el aprendizaje colaborativo en los 

estudiantes de una Universidad ubicada en Santa Elena. 

En consecuencia, el problema general se plantea de la siguiente forma: 

¿Qué relación existe entre las herramientas digitales y el aprendizaje 

colaborativo en los estudiantes de una Universidad pública de Santa Elena, 

2023? Luego se plantearon los siguientes problemas específicos: a) ¿Qué 

relación existe entre las herramientas digitales educativas y los contenidos de 

aprendizaje en estudiantes de derecho una Universidad pública de Santa Elena, 

2023? b) ¿Qué relación existe entre las herramientas digitales educativas y 

aprendizaje virtual en estudiantes de derecho una Universidad pública de Santa 

Elena, 2023?  c) ¿Qué relación existe entre las herramientas digitales educativas 

y las habilidades de aprendizaje adquiridas en estudiantes de derecho una 

Universidad pública de Santa Elena, 2023? 

La justificación de esta investigación radica en la necesidad de brindar 

información relevante al sistema educativo acerca de la relación existente entre 

las herramientas digitales y el aprendizaje colaborativo de los estudiantes de una 

universidad pública en Santa Elena en 2023.  

En términos teóricos, la intención de este trabajo es enriquecer la labor 

docente gracias al contenido específico que demuestra la relación entre las 
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herramientas digitales educativas y el aprendizaje colaborativo y contribuir con 

formación de los estudiantes y desde el punto de vista metodológico, este 

estudio se presenta como un punto de referencia para investigaciones 

posteriores en el mismo ámbito. Además, se han desarrollado instrumentos de 

medición en esta tesis que servirán como recurso para futuros estudios en la 

materia. 

Se ha establecido el siguiente objetivo general: Determinar la relación 

entre las herramientas digitales educativas y aprendizaje colaborativo en 

estudiantes de derecho una Universidad pública de Santa Elena, 2023. 

Luego se presentaron los siguientes objetivos específicos: a) Establecer 

la relación entre las herramientas digitales educativas y la colaboración en 

estudiantes de derecho una Universidad pública de Santa Elena, 2023.  

b) Estimar la relación entre las herramientas digitales y la comunicación en 

estudiantes de derecho una Universidad pública de Santa Elena, 2023.  

c) Identificar la relación entre las herramientas digitales educativas y los 

mecanismos de aprendizaje adquiridas en estudiantes de derecho una 

Universidad pública de Santa Elena, 2023.  

En busca de una solución al problema planteado, se ha formulado la 

siguiente hipótesis general: Las herramientas digitales educativas se relacionan 

con el aprendizaje colaborativo en estudiantes de derecho una Universidad 

pública de Santa Elena, 2023. De esto se desprende la hipótesis nula: las 

herramientas digitales educativas no se relacionan con el aprendizaje 

colaborativo en estudiantes de derecho una Universidad pública de Santa Elena, 

2023 

Luego se formularon de forma específica las siguientes hipótesis:  

a) Existe relación entre las herramientas digitales educativas y la colaboración 

en estudiantes de derecho una Universidad pública de Santa Elena, 2023; b) 

Existe relación entre las herramientas digitales educativas y la comunicación en 

estudiantes de derecho una Universidad pública de Santa Elena, 2023; c) Existe 

relación entre las herramientas digitales educativas y los mecanismos de 

aprendizaje en estudiantes de derecho una Universidad pública de Santa Elena, 

2023. 
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II. MARCO TEÓRICO 

Los sistemas educativos a nivel global tuvieron que ajustarse de forma 

obligatoria al sistema remoto durante el confinamiento, en donde las 

herramientas digitales fueron las protagonistas al ser adoptadas a la educación, 

es así que Gonzálvez & Fernández (2019) realizaron una investigación con el 

objetivo de identificar cómo los estudiantes utilizan las TIC como herramienta 

para el desarrollo de trabajos en grupo, con 128 estudiantes a obtener el grado 

de Maestro, los resultados del análisis indicaron que los estudiantes consideran 

la tecnología como una herramienta que facilita la interlocución e interacción, 

mejorando y facilitando el aprendizaje autónomo e independiente (Ventosilla et 

al., 2021), además, el estudio denotó que la mayoría de los estudiantes utiliza 

las TIC para compartir archivos, siendo necesario una planificación docente que 

indique los roles  que debe cumplir cada miembro en actividades como tareas y 

en trabajos grupales. 

 Cámara & Hernández (2022) en su investigación en la Universidad de 

Veracruz de México sobre el uso de las herramientas digitales utilizadas en el 

nivel superior, tuvo el objetivo de conocer cuál de estas herramientas 

favorecieron el proceso educativo, quienes utilizando el enfoque cuantitativo 

pudieron conocer mejor la situación reinante de una forma imparcial gracias a la 

información obtenida y analizada de los datos recolectados (Alan & Cortez, 2018) 

El estudio estuvo contemplado para una población de 33 personas con un 

cuestionario ejecutado en tres fases como: el establecimiento de categorías 

como las herramientas de comunicación, las plataformas virtuales y las 

herramientas colaborativas; en la que la  herramienta de comunicación 

preferente fue el WhatsApp con un 45,5 % de utilidad, Eminus, la plataforma 

institucional de la Universidad de Veracruz, un 42,2% para la continuidad de las 

actividades, Zoom la plataforma de video llamadas, y para el aprendizaje 

colaborativo, se exploró a Drive, un 36,4% lo usaban algunas veces, el Dropbox 

un 39.4 % nunca lo utilizaba, y finalmente un 51.5 % coincide que son de gran 

importancia estas herramientas. Este trabajo brinda una pauta para seguir 

explorando el uso de algunas herramientas digitales y su utilidad en la educación 
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y recomiendan que se deben considerar aquellas que conviertan a una clase en 

interactiva, didáctica y dinámica en la educación superior (Alan & Cortez, 2018). 

Quispe (2022) en su investigación en un Centro de educación técnico 

productivo en Perú, examinó si existe relación entre las herramientas digitales y 

el aprendizaje colaborativo, con enfoque cuantitativo obtuvo datos al aplicar una 

encuesta a 50 estudiantes, y determinó que existe un coeficiente de correlación 

de Pearson en un 0,786 lo que indica que están directamente relacionadas las 

variables estudiadas, enfatizando la importancia del manejo y uso efectivo de las 

herramientas virtuales como facilitador del aprendizaje colaborativo y es de 

destacar que los estudiantes coincidieron en un 46% que en su opinión, 

mejoraron su rendimiento escolar, aunque un 42% reconoce que aún no 

consigue alcanzar los niveles básicos en el manejo de tecnologías, y que esta 

falta de conocimiento dificulta tanto la comunicación, como la contribución al 

aprendizaje grupal como lo requieren los principios del trabajo colaborativo 

(Dillenbourg, 2009), pues la utilidad de las herramientas virtuales es lograr poder 

optimizar su funcionalidad y aprovecharla en el proceso de aprendizaje lo que a 

su vez significara mejorar la capacidades y habilidades de los discentes. 

En Ecuador los cambios han sido graduales, Basantes et al. (2017) en su 

estudio en una universidad de Ibarra en Ecuador con 224 estudiantes y 80 

docentes sobre la utilidad de dispositivos móviles, como teléfonos celulares y  

aplicaciones digitales utilizadas en el ámbito educativo. Esta investigación 

expone que estas herramientas digitales contribuyen en mejorar el proceso de 

aprendizaje como medio de desarrollo de habilidades fundamentales, de 

colaboración y comunicación entre todos los miembros de la comunidad 

educativa; perspectiva que se ajusta a la tendencia actual de integrar la 

tecnología a la educación indicando que contribuyen tanto en la calidad como el 

acceso a la educación, como medios y fuentes de información educativos desde 

cualquier lugar y en cualquier momento (UNESCO, 2018). Además, el uso de 

dispositivos móviles en la educación ha demostrado ser efectivo para mejorar la 

motivación y el compromiso de los estudiantes con el aprendizaje (Kukulska et 

al., 2009). Por lo que Basantes et al. (2017) sugieren priorizar la incorporación 

de la tecnología en la educación aunque esto implique superar algunos desafíos 

asociados a esta integración hasta que se considerare como parte natural de las 
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actividades a realizar en las aulas dentro del proceso de aprendizaje en las 

instituciones educativas (Iglesias et al., 2013). 

Nivela et al. (2019) realiza un estudio sobre las herramientas digitales en 

el trabajo colaborativo con el propósito de documentar qué gestores son los que 

favorecen el aprendizaje colaborativo. Se escogió el enfoque cuantitativo, con 

encuestas con una muestra de 40 estudiantes y se demostró que las 

herramientas digitales tienen una gran importancia al fomentar el trabajo grupal, 

esto es posible gracias a que el 60% de los encuestados afirmó utilizar casi 

siempre las herramientas digitales y el 65% ha tenido la oportunidad de trabajar 

utilizando herramientas digitales educativas, lo que ha permitido el trabajo en 

equipo en un 75%, que redundó en beneficios para el grupo de trabajo, pero 

propone que para optimizar la selección de herramientas digitales se recomiende 

establecer una lista de criterios que incluya la accesibilidad con instrucciones 

que faciliten el uso de la herramienta a utilizar que cumpla con estándares a 

escala internacional. (Nivela et al., 2019). 

Pesantez et al. (2020) investigó la relación del trabajo colaborativo y las 

herramientas digitales dirigidas al aprendizaje en una unidad educativa en 

Cuenca, Ecuador, con la participación de 13 docentes y 56 estudiantes en un 

cuestionario que reflejó la falta de conocimiento en tecnología de los profesores 

y que en un 100% nunca o en raras ocasiones utilizaban recursos didácticos 

como Symbaloo, blogs, Mindmeister, padlet, y que esta carencia impedía 

fomentar una mayor interacción y captación de información en el aprendizaje 

entre estudiantes, por lo que recomienda que para mejorar la situación mediante 

varias recomendaciones, ya que la principal la perspectiva es la continuidad de 

los estudios superiores en modalidad virtual o distancia que algunas 

universidades ofrecen como alternativa práctica, en caso de inconvenientes al 

trasladarse a un campus por diversas circunstancias (Tackle & Change, 2017). 

Tomalá et al. (2020) en su investigación llevada a cabo en una unidad 

educativa en Ancón, Santa Elena, Ecuador, sobre las plataformas virtuales como 

herramienta en el aprendizaje colaborativo, sostienen que su uso promueve el 

desarrollo de habilidades, competencias, colaboración, así como la capacidad 

de presentar ideas. La muestra consistió en 200 estudiantes y 40 docentes, con 

enfoque cuantitativo donde se aplicó una encuesta que mostró que el uso que 
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se le da a plataformas es de un 82% considerado un nivel alto, aunque contrasta 

con el 70% contemplado como bajo nivel de implementación de plataformas no 

corresponde con la realidad imperante de dar continuidad a la instrucción digital 

(Duţă & Martínez (2015), afectada por la falta de enseñanza y uso inadecuado 

de las herramientas tecnológicas cuando los centros sí las posee, lo que resulta 

en una educación de baja calidad debido a la falta de estrategias didácticas 

colaborativas, conocimiento técnico, la escasa comunicación entre los 

integrantes de la comunidad educativa, que como resultado impide consolidar 

una educación de calidad (Sierra et al., 2017), lo que conduce a una falta de 

participación de los estudiantes y un debilitamiento de las plataformas educativas 

para los que sí cuentan con ellas, limitando la mejora del aprendizaje en los 

estudiantes. 

En su investigación Rodríguez (2021) se enfoca en la influencia de una 

herramienta digital, la plataforma eXeLearning como apoyo para el aprendizaje 

cooperativo de estudiantes de Unidad Educativa Ancón, en la localidad de 

Salinas, Ecuador, y denota la importancia del uso de eXeLearning en el 

desarrollo del este tipo de aprendizaje para convertir a los discentes en sujetos 

activos y participativos. Para lograr esto, se utilizó un enfoque cuantitativo y se 

recopiló información a través de encuestas en línea. La muestra consistió en 

cinco docentes y 99 estudiantes. Aunque esta herramienta es poco conocida, 

llegar a dominarla les facilitará a los educadores guiar a sus educandos, por lo 

que se consideró su implementación, aunque desafortunadamente en la 

comunidad de Ancón, un 40% de los estudiantes no cuenta con conectividad, 

pero resulta esperanzador que un 70% se motivó con la simple expectativa de 

usar estos recursos multimedia, ya que este trabajo de investigación quiere 

destacar la importancia de trabajar en equipo con tecnologías considerando la 

cooperación como una técnica de aprendizaje desarrollar los módulos del área 

técnica de la que es parte la institución y el beneficio que podía aportar un 

Sistemas de Apoyo basado en las TIC y la calidad de interacción entre ellos 

considerando el aprendizaje colaborativo (Aghaee & Keller, 2016) 

En el estudio de Padilla (2021) se analizaron los impactos de la aplicación 

de recursos tecnológicos educativos en el proceso de adquisición de 

conocimientos por parte de los estudiantes de una Unidad Educativa en 
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Guayaquil, Ecuador, aunque se emplea el enfoque mixto, se centra en el 

cuantitativo, y se realiza con la técnica de encuesta con preguntas cerradas, a 

estudiantes como a docentes. Se estudió características de las diferentes 

herramientas digitales disponibles en la web, considerando aspectos como 

funcionalidad, propósito educativo, interactividad, flexibilidad y accesibilidad, con 

el objetivo de utilizarlas posteriormente en contextos educativos. Y cambios 

durante el tiempo que se desarrolló este proceso investigativo. El medio urbano 

de la comunidad educativa cuenta con conectividad (100%) y consideran a la 

tecnología como un apoyo en sus actividades académicas (90,5%) y en su 

aprendizaje (100%). Los resultados demostraron que después de la experiencia 

innovadora de la integración educativa de herramientas digitales, denotó una 

significativa mejora del aprendizaje, facilitando la comprensión de 

conocimientos, así como potenciando las habilidades en el ámbito tecnológico 

en estudiantes. 

En relación con la variable Herramientas digitales Morán et al. (2021) 

indica que son plataformas que facilitan la creación, organización y publicación 

colaborativa de documentos y en El campo de la educación que se ve 

influenciado y mediado por las herramientas digitales que desempeñan un papel 

fundamental, como señalan Orellana et al., (2022). Podemos decir entonces que 

herramientas digitales educativas son aplicaciones que se emplean en el 

aprendizaje para llevar a cabo actividades didácticas, permitiendo trabajar en 

línea a través de Internet, siendo incorporadas en la práctica educativa con el 

objetivo de brindar una educación adaptada a la era digital, siempre adaptándose 

al medio circundante y brindando a los docentes una variedad de opciones para 

diseñar materiales y actividades a través de programas o sistemas para 

diferentes propósitos en general, algunos creados recientemente solo para 

educación, por lo que la parte educadora debe asumir la responsabilidad de 

seleccionar las herramientas digitales adecuadas para el diseño de materiales, 

tareas y proyectos al utilizar estos recursos (Morimoto et al., 2015). 

En el presente, se encuentran disponibles diversas herramientas digitales 

que ofrecen posibilidades para estimular la creatividad y promover el aprendizaje 

independiente (Kumar & Raja, 2019). Estas herramientas pueden clasificarse en 

diferentes categorías, según Altmann (2023) en Herramientas de búsqueda de 
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información y recursos que permiten encontrar contenido en plataformas como 

Twitter, Facebook, Linkedin, Feedly y otras fuentes de información (Soriano, 

2012), de filtrado y selección de información, puede ser Pocket, Instapaper, 

Gmail, Evernote, Google Drive y Delicious, entre otras (Altmann, 2023). De 

creación de contenidos: Youtube, Slideshare, Linkedin, Twitter, Wordpress y 

Google Docs, entre otras opciones (Altmann, 2023). También herramientas de 

organización de contenidos, como son: Scoop.it, Netvibes, Symbaloo, Drive y 

Pinterest (Altmann, 2023), de difusión que permiten compartir información en 

red, facilitando su divulgación como Blogger, Wordpress, Facebook, Twitter, 

Scoop.it y Pinterest (Altmann, 2023), de comunicación que fomentan la 

colaboración y la interacción, en esta categoría son Grupos de Google, MeWe, 

Linkedin y Moodle, entre otras (Altmann, 2023).  

La dimensión cognitiva técnica explica que el conocimiento técnico implica 

comprender y trabajar de manera efectiva con la tecnología, las herramientas y 

los recursos que ofrece para maximizar las oportunidades y beneficios que 

ofrece la tecnología para brindar un entendimiento claro de cómo utilizar la 

información de manera efectiva, adaptarse a los cambios y reconocer cuándo 

utilizarla de manera apropiada para lograr objetivos (Lemoine et al., 2020), y para 

esto es fundamental la ayuda de docentes capacitados para evaluar el impacto 

e importancia de la tecnología en el aprendizaje, así como su capacidad para 

adaptarse a los cambios constantes en este ámbito. Para Jaramillo et al., (2020) 

esto implica tener conocimientos sobre sistemas operativos, hardware, 

instalación de programas y creación de documentos, entre otros aspectos 

(Rodríguez et al., 2019). 

La dimensión cognitiva pedagógica, se refiere al entendimiento de las 

actividades, procesos, prácticas y métodos empleados en el ámbito educativo, 

así como su vínculo con los objetivos educativos. Implica el uso de técnicas y 

métodos específicos que pueden ser aplicados en el entorno de enseñanza y 

aprendizaje, junto con estrategias de evaluación para medir el progreso de los 

estudiantes (Flores et al., 2018), por lo que es fundamental que el docente posea 

este conocimiento para planificar y ejecutar de manera efectiva las experiencias 

de aprendizaje en el durante las clases (Rodríguez et al., 2019). 
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La dimensión cognitiva de contenido, se refiere a la comprensión y 

dominio que tiene en áreas o materias específicas que se enseñan a los 

estudiantes, incluyendo conceptos, teorías, hechos y procedimientos relevantes 

en el campo educativo con la profundidad y amplitud de la materia (Torres et al., 

2021), así como la habilidad de estructurar y transmitir la información de manera 

relevante para los estudiantes es fundamental, por lo tanto, es esencial que el 

docente cuente con un sólido dominio del contenido con el fin de facilitar el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes de manera efectiva (Rodríguez et al., 

2019). 

Las herramientas digitales educativas desempeñan un papel crucial en el 

proceso de aprendizaje para Coloma (1995) implica la integración de algo nuevo 

y una transformación intelectual ya sea de forma individual o en grupo, en este 

sentido (Dillenbourg, 2009) define el trabajo colaborativo como la forma en que 

las personas se organizan para aprender juntas. Slavin (1987) se refiere al 

aprendizaje colaborativo como una metodología educativa en la que los 

estudiantes colaboran como equipo para lograr objetivos de aprendizaje 

comunes para adquirir conocimiento. 

Collazos et al. (2001) agrega que el aprendizaje colaborativo es una 

estrategia educativa en la que los estudiantes participan en grupos pequeños 

con el objetivo de optimizar tanto su propio aprendizaje como el de sus 

compañeros. Este enfoque no excluye el trabajo individual, sino que se considera 

complementario, promoviendo así el desarrollo integral del estudiante. En el 

aprendizaje colaborativo, los estudiantes colaboran entre sí para alcanzar metas 

comunes, compartir conocimientos, resolver problemas y construir conocimiento 

de manera conjunta y comparten la responsabilidad tanto de su propio 

aprendizaje como en la de los demás, produciéndose una transformación en los 

roles tradicionales de docentes y estudiantes, que pone énfasis en aspectos 

como el razonamiento, el autoaprendizaje y el aprendizaje colaborativo  

(Collazos et al., 2001). 

Guamán (2023) expone que hay un consenso en relación con las 

características generales del aprendizaje colaborativo como el rol docente como 

facilitador y mediador, describiendo las responsabilidades que deben asumir y 

cumplir con tareas individuales como grupales, para la adquisición de 
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aprendizaje autónomo y mutuo entre los miembros del grupo, con la guía del 

profesor, en donde se construye conocimiento a través del razonamiento, el 

cuestionamiento y la discusión.  

La dimensión colaboración implica el intercambio de ideas en la 

construcción del conocimiento, la negociación de tareas a ejecutar, estimular el 

diálogo para lograr acuerdos que lleguen a conclusiones comunes y se alcance 

un entendimiento compartido aplicado a situaciones concretas (Chaljub, 2015). 

La dimensión comunicación se basa en la socialización didáctica y la 

interdependencia positiva entre los estudiantes como pieza fundamental en las 

actividades colaborativas, ya que transforma el trabajo en grupo en trabajo en 

equipo (Chaljub, 2015). Podemos decir que esta herramienta social facilita la 

interacción en el entorno educativo para alcanzar el entendimiento de múltiples 

emisores y receptores en el aula, que, con las metodologías innovadoras, los 

talleres, el trabajo colaborativo y las técnicas participativas conviertan a cada 

estudiante en un emisor y al docente y a los demás estudiantes en receptores 

momentáneos (Chaljub, 2015). 

En la dimensión mecanismos de aprendizaje podemos decir que son los 

sistemas cognitivos de los individuos que adquieren conocimientos a través de 

la realización de diversas actividades, como la lectura y la predicción, las cuales 

involucran mecanismos de aprendizaje como la inducción, la predicción y la 

compilación (Collazos et al., 2001). De manera similar, la adquisición de 

conocimiento por parte de los pares no se debe únicamente a su condición de 

ser dos individuos, sino más bien a la ejecución de actividades específicas que 

implican mecanismos de aprendizaje particulares. Esto incluye tanto las 

actividades y mecanismos que ocurren a nivel individual, como las actividades 

adicionales que surgen a través de la interacción entre los sujetos, como la 

explicación y las regulaciones mutuas (Collazos et al., 2001). 

A pesar de la importancia del aprendizaje colaborativo Yang (2023) señala 

que los desafíos y problemas asociados con la colaboración también son 

frecuentes e incluyen la aversión de los estudiantes hacia el trabajo en grupo, 

los métodos de selección de grupos (autoselección, selección aleatoria o 

selección por parte del profesor), la falta de habilidades para trabajar en grupo, 

la presencia de miembros que no contribuyen al trabajo del grupo, las posibles 
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desigualdades en las habilidades de los estudiantes, la deserción de miembros 

del grupo y la evaluación individual dentro de los grupos, lo que representa un 

desafío que implica la dedicación y el compromiso tanto del docente como de la 

institución y el estudiante, ya que cada uno desde su posición contribuye 

integralmente al aprendizaje colaborativo (Chamorro et al., 2022). 

Este estudio toma la epistemología constructivista, conectivista y del 

aprendizaje situado, que, según Waluga et al., (2013) se basa en que el 

conocimiento se puede construir socialmente y que el entorno de aprendizaje 

debe estar diseñado de manera fomentar la participación y el intercambio de 

ideas con los integrantes del grupo, porque el constructivismo destaca la 

importancia del rol activo que tiene el estudiante en la creación de su propio 

conocimiento a través de la interacción con el entorno y la colaboración en 

actividades compartidas y conjuntas. Este enfoque se ve respaldado por 

proyectos basados en herramientas virtuales y aprendizaje colaborativo que 

buscan promover la construcción activa del conocimiento. 

De acuerdo con Siemens (2004) el conectivismo se enfoca en el 

aprendizaje como un proceso distribuido que tiene lugar en redes y entornos 

digitales. En proyectos basados en herramientas virtuales y aprendizaje 

colaborativo, el enfoque conectivista puede estar presente al fomentar la 

conexión y colaboración entre los estudiantes, facilitando la creación y 

distribución de conocimiento en línea, Los ambientes de aprendizaje potenciados 

por la tecnología son de naturaleza compleja y deben ser considerados como 

ecosistemas de aprendizaje (Steffens et al., 2015). 

Para Herrington & Parker (2013) el enfoque del aprendizaje situado pone 

énfasis en la relevancia del entorno y la situación en el proceso de adquisición 

de conocimientos. En proyectos que utilizan herramientas virtuales y promueven 

el aprendizaje colaborativo, se puede adoptar un enfoque de aprendizaje situado 

al diseñar actividades y entornos de aprendizaje que reflejen situaciones 

auténticas y relevantes para los estudiantes (Glewwe & Muralidharan, 2016). 

La teoría del aprendizaje colaborativo se relaciona estrechamente con el 

constructivismo psicológico, ya que se enfoca en la construcción social del 

conocimiento, pero a nivel de interacciones y procesos cognitivos simples que 

se centran en el proceso de cimentación del conocimiento promoviendo el 
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desarrollo de habilidades personales e interpersonales, así como la gestión del 

conocimiento y la creación de un entorno propicio para compartir nuevos 

conocimientos y experiencias (Romero et al., 2021) 

Podemos concluir que el aprendizaje colaborativo se presenta como una 

alternativa necesaria para enseñar y educar en el papel de docente y de 

aprender de manera más coherente desde la óptica estudiantil (Guamán, 2023), 

que si a este tipo de aprendizaje le incluimos el uso de herramientas virtuales 

educativas, el educando desarrollará habilidades digitales con una actitud crítica, 

constructiva y positiva hacia estos instrumentos, ya que el dominio de 

habilidades tecnológicas promueve la implementación de enfoques educativos 

novedosos en estos tiempos actuales (Morales et al., 2022). 
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III. METODOLOGÍA  

3.1. Tipo y diseño de investigación  

3.1.1 Tipo de investigación  

Este es un trabajo investigativo básico para obtener y ampliar 

conocimientos generales sin aplicación directa (Bunge, 2004), utilizando el 

enfoque cualitativo para recopilar y analizar datos que respondan a las 

interrogantes planteadas y probar la hipótesis (Creswell, 2012). 

3.1.2 Diseño de investigación 

Este estudio tiene un diseño no experimental que usó instrumentos de 

medición en donde se analizó la variable herramientas digitales en el ámbito 

educativo con la variable aprendizaje colaborativo en la que el nivel de 

investigación será correlacional porque se enfocó en identificar la relación entre 

las variables donde respondió a la problemática que se presentó en este trabajo 

escrito (Fuentes et al., 2020).  

La esquematización del diseño es el siguiente:  

              Ox 

                     

M             r 

 

               Oy 

Donde:  

M = muestra  

Ox = variable 1 – Herramientas digitales educativas 

Oy = variable 2 – Aprendizaje colaborativo 

r = relación entre variables 

3.2. Variables y operacionalización   

Variable 1: Herramientas digitales educativas 

• Definición conceptual 

Las herramientas digitales educativas son recursos tecnológicos 

diseñados específicamente para mejorar y facilitar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Estas herramientas engloban una amplia variedad de dispositivos, 

aplicaciones, software y recursos en línea utilizados con propósitos educativos. 

Su objetivo principal es fomentar la interactividad, la participación activa de los 

estudiantes, el acceso a diversas fuentes de información, la colaboración y el 

desarrollo de habilidades digitales. Estas herramientas pueden incluir 
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plataformas en línea, software educativo, aplicaciones móviles, recursos 

multimedia, simulaciones y juegos educativos, entre otros. Se utilizan tanto 

dentro como fuera del aula para enriquecer y respaldar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje (UNESCO, 2018).  

• Definición operacional 

La variable herramientas digitales educativas se midió a través de un 

cuestionario que consta de 19 preguntas evaluadas con escala Likert; 

estructurando el instrumento en tres dimensiones: Cognitiva técnica, cognitiva 

Pedagógica, cognitiva de funcionalidad. 

• Indicadores  

Conocimiento de herramientas digitales, manejo de herramientas digitales 

para fomentar el aprendizaje, uso educativo de aplicaciones en línea, habilidad 

de manejo de las herramientas digitales para el aprendizaje, diseño de 

actividades en la web, seguimiento del nivel de aprendizaje de conocimientos. 

• Escala de medición  

Ordinal con escala Likert (Siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y 

nunca) 

Variable 2: Aprendizaje colaborativo 

• Definición conceptual 

En el aprendizaje colaborativo, los alumnos trabajan juntos para lograr 

objetivos compartidos, intercambiar conocimientos, resolver problemas y 

construir conocimiento de manera colectiva. Además, asume una 

responsabilidad compartida tanto en su propio aprendizaje como en el de sus 

compañeros, lo que genera una transformación en los roles tradicionales de 

profesores y estudiantes. Este enfoque pone especial énfasis en habilidades 

como el razonamiento, el autoaprendizaje y la colaboración en el proceso de 

aprendizaje (Collazos et al., 2001). Este camino tiene el fin de fomentar una 

participación activa de los educandos en grupos, que busca involucrar de forma 

responsable a sus integrantes en la construcción conjunta del conocimiento 

(Dillenbourg, 2009). 
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• Definición operacional 

La variable aprendizaje colaborativo se computó a través de un 

cuestionario constituido por 17 preguntas valoradas con escala Likert; 

estructurado con las dimensiones: Colaboración, comunicación, mecanismos de 

aprendizaje 

• Indicadores  

Participación activa, habilidades comunicativas, intercambio de 

conocimientos y consolidación de conocimientos 

• Escala de medición  

Ordinal con escala Likert (Siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y 

nunca) 

3.3. Población, muestra y muestreo  

3.3.1 Población  

Para  Arias (2020) las personas que se las incluye en la investigación con 

ciertas características de selección y que serán considerados como elementos o 

sujetos de estudio en conjunto, se denominan población (Mucha et al., 2021). 

Esto quiere decir que los 320 estudiantes de la carrera de derecho de una 

universidad de Santa Elena serán la población a quien se va a dirigir este estudio, 

y se lo hará en dos criterios que para Hernández & Carpio (2019) es importante 

establecer el criterio de inclusión, es decir, tener claras las características que 

deben cumplir los elementos que se están estudiando, y el criterio de exclusión, 

que determinan qué casos no deben ser incluidos en el estudio.  

• Criterios de inclusión: 

En los criterios de inclusión se considerará a todos los estudiantes de la 

carrera de derecho que puedan participar y brindarnos su colaboración en las 

encuestas para este estudio. 

• Criterios de exclusión: 
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Para los criterios de exclusión se considerará las circunstancias o 

condiciones que impidan que los individuos o elementos formen parte de este 

estudio.  

3.3.2 Muestra   

Se encuestará a 100 estudiantes considerados como la muestra de esta 

investigación porque es un grupo seleccionado de la misma población, por lo que 

esta selección debe ser adecuada y representativa para obtener resultados 

confiables (Hernández, 2018). El proceso de selección de la muestra se realiza 

mediante una técnica o método conocido como muestreo (Arias, 2012). 

3.3.3 Muestreo   

Este estudio fue realizado con muestreo no probabilístico por 

conveniencia, al no requerir fórmulas para conocer la probabilidad que tienen los 

elementos de la población que forman parte de la muestra (Arias, 2012), con 

esta estrategia obtuvimos una representación adecuada y significativa de la 

población de interés a quienes se pretende investigar (López, 2004). 

3.3.4 Unidad de Análisis  

Los estudiantes de derecho de una universidad de Santa Elena serán la 

unidad de análisis, porque constituyen el objeto de estudio es aquello de lo cual 

se obtienen los datos o la información necesaria para su posterior análisis (J. 

Arias & Covinos, 2021). 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

• Técnicas de recolección de datos 

Como herramienta para investigar se seleccionará a la encuesta como 

técnica de recopilación de datos ya que son utilizadas generalmente para 

obtener información a través de preguntas dirigidas al encuestado (J. Arias & 

Covinos, 2021). 

• Instrumentos de recolección de datos 

Esta investigación se realizará con el instrumento del cuestionario como 

recurso para recolectar y almacenar información en las contestaciones obtenidas 

de la formulación de preguntas de las realizadas y enumeradas en una tabla, 
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acompañadas de una serie de posibles respuestas que el encuestado debe 

seleccionar o proporcionar la información (J. Arias & Covinos, 2021), que en este 

caso son 32 preguntas cerradas de forma virtual en Google forms, estructuradas 

en sus dos variables, por un lado están las herramientas digitales educativas con 

3 dimensiones y 6 indicadores y por otro lado está el aprendizaje colaborativo 

con 3 dimensiones y 4 indicadores. 

3.5. Procedimientos  

Para lograr recolectar información para este proyecto se recurrió a la 

indagación bibliográfica de diversas fuentes en especial los repositorios de 

diversas IES y artículos de revistas científicas con relación con este trabajo 

investigativo. Se remite la documentación a las autoridades respectivas para 

autorizar la aplicación del instrumento en una Universidad de Santa Elena de 

forma digital   para luego recibir en línea toda la información necesaria para 

procesarla estadísticamente. 

Se considera la opinión de cinco expertos para validar el instrumento en 

la que los jueces asignan valores en escala del 1 al 4 por pregunta estableciendo 

si existe relevancia, pertinencia y claridad de los ítems para determinar si el 

cuestionario presenta la validez requerida porque en lo posterior se analizará su 

confiabilidad en una prueba piloto que se realiza a estudiantes. 

3.6. Método de análisis de datos  

Se recolecta la información de las encuestas en una tabla Excel de la que 

se selecciona datos relevante para introducirlos al programa estadístico SPSS 

como herramienta para la realizar análisis descriptivos como inferenciales 

(Rahman & Muktadir, 2021), información representada en tablas que califican el 

a variables con sus respectivas dimensiones, la confiabilidad con el coeficiente 

alfa de Cronbach, la prueba de normalidad a seleccionar es Kolmogorov-Smirnov 

cuando se trabaje con más de 50 unidades de estudio que según la significancia 

arrojada se establece las correlaciones entre las variables de estudio con 

Pearson comprobando o desechando las hipótesis de estudio, siendo el 

programa SPSS de gran utilidad para esta investigación, razón por la que es el 

estadístico utilizado con frecuencia (Masuadi et al., 2021) 

3.7. Aspectos éticos 
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En un trabajo de investigación, se deben considerar diversos aspectos 

éticos para garantizar la integridad y el respeto hacia los participantes como 

haber obtenido el consentimiento informado, es decir, la aprobación de los 

participantes del estudio, asegurándose de que estén plenamente informados 

sobre los objetivos de la investigación, los procedimientos que se llevarán a 

cabo, y que tengan la libertad de decidir participar o retirarse sin sufrir 

inconvenientes. 

Además de establecer la confidencialidad y el anonimato como aspectos 

fundamentales para proteger la privacidad de los participantes. Esto implica 

garantizar que la información recopilada durante la investigación se mantenga 

en estricta confidencialidad y que se utilicen técnicas apropiadas para preservar 

el anonimato de los participantes, de manera que no sea posible identificarlos a 

través de los datos recolectados. 

Entre los principios fundamentales que se deben manifestar en la 

realización de cualquier investigación están la honestidad y el rigor científico. 

Esto implica llevar a cabo el estudio de manera honesta, evitando la 

manipulación de datos, el plagio o la fabricación de resultados. Es necesario 

seguir altos estándares de calidad científica para asegurar la validez y 

confiabilidad de los resultados obtenidos, asegurando así la transparencia y la 

integridad en la investigación. 

Estos aspectos éticos son cruciales para garantizar la protección de los 

participantes, el respeto a sus derechos y la calidad científica de la investigación. 

Cada uno de ellos juega un papel fundamental en la construcción de una 

investigación ética y confiable. 
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IV. RESULTADOS 

En este capítulo se exponen los resultados obtenidos a través del 

procesamiento de datos en la investigación, utilizando diversos métodos y 

procedimientos estadísticos. Estos resultados incluyen tanto estadísticas 

descriptivas como inferenciales, lo que ha permitido alcanzar los objetivos 

establecidos y contrastar las hipótesis planteadas, llegando a conclusiones que 

responden al propósito de la investigación. 

Además, se presentan de manera objetiva y sistemática los resultados, 

acompañados de su respectiva interpretación. Se inicia con los niveles de 

calificación obtenidos gracias a la aplicación de baremos de cada variable como 

para dimensiones, mediante la elaboración de una distribución de frecuencias 

para una mejor comprensión. Por último, se resume la estadística inferencial en 

tablas utilizando el estadístico paramétrico de Pearson, procesado con el 

software estadístico SPSS. 

Análisis Descriptivo  

Tabla 1  

Nivel de calificación para la variable Herramientas digitales educativas 

Escala de 

Calificación 

Frecuencia Porcentaje 

Alto (58-80) 69 69% 

Medio (37-57) 31 31% 

Baja (16-36) 0 0% 

Total 100 100% 

Según los datos proporcionados en la tabla 1, las personas en su mayoría 

han calificado las herramientas digitales educativas en el nivel alto con un 69% 

de las puntuaciones, mientras que un 31% las ha evaluado en el nivel medio. 

Esto indica que existe una tendencia favorable hacia las herramientas digitales 

educativas en general, con una calificación predominante en el nivel alto. 
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Tabla 2  

Nivel de calificación para la variable Aprendizaje colaborativo 

Escala de 

Calificación 

Frecuencia Porcentaje 

Alto (58-80) 71 71% 

Medio (37-57) 29 29% 

Baja (16-36) 0 0% 

Total 100 100% 

La información que presenta la tabla 2 indica que un mayor número de las 

personas han evaluado el nivel de aprendizaje colaborativo como alto con un 

71% de las calificaciones, mientras que un 29% las ha calificado en el nivel 

medio. Esto indica que existe una tendencia positiva hacia el aprendizaje 

colaborativo, con una calificación predominante en el nivel alto, lo que sugiere 

una participación y colaboración significativas en actividades grupales. 
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Tabla 3  

Nivel de calificación para las dimensiones de herramientas digitales educativas 

Dimensiones 
 

Escala de calificación 
Alto Medio Baja 

F % F % F % 

Cognitiva técnica 75 75 25 25 0 0 

Cognitiva pedagógica 67 67 32 32 1 1 

Cognitiva de contenido 71 71 28 28 1 1 

La tabla 3 analiza en conjunto las dimensiones de las herramientas 

digitales que, según la información del cuestionario en la dimensión cognitiva 

técnica existe un nivel alto con una frecuencia del 75, lo que representa un 

porcentaje equivalente del 75% del total de calificaciones y en el nivel medio la 

frecuencia fue de 25, lo que corresponde a un porcentaje del 25% del total de 

calificaciones, esto indica que la mayoría de las personas coinciden que tienen 

un nivel alto de conocimiento técnico para utilizar las herramientas digitales 

educativas. Con la dimensión cognitiva pedagógica se denota que en el nivel alto 

se presenta una frecuencia de 67 y un porcentaje igual del 67%, el nivel medio 

es de 32, lo que corresponde a un porcentaje del 32% y en el nivel bajo es de 1, 

que corresponde a un porcentaje del 1% del total de calificaciones. Esto implica 

que existe un alto nivel de comprensión en el uso pedagógico de estas 

herramientas. Con la cognitiva de contenido tenemos en el nivel alto una 

frecuencia de 71, de igual porcentaje 71% de las calificaciones, en el nivel medio 

de 28, con un porcentaje del 28% y en el nivel bajo con 1, con un porcentaje del 

1%, esto indica que una sola persona percibe un bajo nivel de conocimiento 

sobre el contenido educativo en relación con el uso de herramientas digitales, 

mientras que la mayoría de las personas han calificado la dimensión Cognitiva 

de contenido como alto, lo que implica un alto nivel de conocimiento sobre el 

contenido educativo en relación con el uso de herramientas digitales. 

En resumen, según los datos proporcionados, la mayoría de las personas 

han calificado las dimensiones de las herramientas digitales educativas, como 

Cognitiva técnica, Cognitiva pedagógica y Cognitiva de contenido, en los niveles 

alto. Además, se observan niveles moderados en algunas dimensiones y niveles 

bajos en un número reducido de calificaciones. Esto sugiere que existe un buen 

nivel de conocimiento técnico, pedagógico y de contenido en relación con el uso 
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de las herramientas digitales educativas, aunque hay espacio para mejorar en 

algunas áreas específicas. 
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Tabla 4  

Nivel de calificación para las dimensiones de aprendizaje colaborativo 

Dimensiones 
Escala de calificación 

Alto Medio Baja 
F % F % F % 

Colaboración 70 70 29 29 1 1 

Comunicación 76 76 24 24 0 0 

Mecanismos de 

aprendizaje 
68 68 32 32 0 0 

La Tabla 4 presenta un análisis global de las dimensiones del aprendizaje 

colaborativo, basándose en la información recopilada a través del cuestionario 

iniciando con la dimensión colaboración indica que el nivel alto es de 70, lo que 

representa un porcentaje del 70%, el nivel medio es de 29, en un porcentaje del 

29% y en el nivel bajo es de 1, lo que corresponde a un porcentaje del 1% del 

total de calificaciones. Esto indica que una sola persona ha calificado la 

dimensión de Colaboración como bajo, lo que implica un bajo nivel de 

colaboración en el aprendizaje conjunto, mientras que la mayoría de las 

personas han calificado la dimensión de Colaboración como alto, lo que implica 

un alto nivel de colaboración en el aprendizaje conjunto. La dimensión 

comunicación tiene un nivel alto de 76, en un porcentaje del 76%, un nivel medio 

de 24, en un porcentaje del 24% del total de calificaciones. Esto indica que la 

mayoría de las personas han calificado la dimensión de Comunicación como alto, 

lo que implica un alto nivel de comunicación efectiva entre los miembros del 

grupo de aprendizaje. La dimensión mecanismos de aprendizaje presenta en el 

nivel alto 68, lo que representa un porcentaje del 68%, en el nivel medio es de 

32, lo que corresponde a un porcentaje del 32% del total de calificaciones. Esto 

indica que la mayoría de las personas han calificado la dimensión de 

mecanismos de aprendizaje como alto, lo que implica un alto nivel de utilización 

de mecanismos efectivos para el aprendizaje colaborativo.  

En conclusión, según los datos proporcionados, la mayoría de las 

personas han calificado las dimensiones del aprendizaje colaborativo, como 

Colaboración, comunicación y mecanismos de aprendizaje, en los niveles alto. 

Además, se observan niveles moderados en algunas dimensiones y niveles 
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bajos en un número reducido de calificaciones. Esto sugiere que existe un buen 

nivel de colaboración, comunicación y utilización de mecanismos de aprendizaje 

en el contexto del aprendizaje colaborativo, aunque hay espacio para mejorar en 

algunas áreas específicas. 
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Análisis Inferencial 

Tabla 5  

Prueba de normalidad para las variables herramientas digitales educativas y 

aprendizaje colaborativo 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístic

o Gl Sig. 

Estadístic

o Gl Sig. 

Herramientas 

digitales educativas 
,076 100 ,163 ,977 100 ,072 

Aprendizaje 

colaborativo 
,073 100 ,200* ,968 100 ,016 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

A. Corrección de significación de Lilliefors 

Como se observa en esta tabla de normalidad de datos de las variables 

herramientas digitales educativas y aprendizaje colaborativo se emplearon 100 

unidades de análisis, se elige la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov 

(cuando son superiores a 50 unidades). Según la prueba K-S, para la 

significación obtenida de la variable 1 es de 0,163 y de la variable 2 es de 0,200 

(siendo mayor a 0,05 para ambas variables) se elige trabajar con estadístico 

paramétrico de R de Pearson. 
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Tabla 6  

Correlación entre la variable Herramientas digitales educativas y aprendizaje 

colaborativo en estudiantes de derecho una Universidad pública de Santa Elena, 

2023 

Correlaciones 

 HERRAMIENTA S 

DIGITALES 

EDUCATIVAS 

APRENDIZAJE 

COLABORATIVO 

HERRAMIENTAS Correlación de Pearson 1 ,734**
 

DIGITALES EDUCATIVAS Sig. (bilateral)  ,000 

 N 100 100 

APRENDIZAJE Correlación de Pearson ,734**
 1 

COLABORATIVO Sig. (bilateral) ,000  

 N 100 100 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Como se observa en esta tabla de relación entre las variables 

investigadas se halló una correlación muy fuerte de 0,734, Sin embargo, esta 

correlación resultó significativa al nivel 0,01 (sig. Bilateral = valor p = 0,000<0,01). 

Esto quiere decir que las herramientas digitales educativas contribuyen con el 

aprendizaje colaborativo. 

El análisis inferencial de correlaciones muestra una correlación positiva 

significativa de 0,734 entre las variables "Herramientas Digitales Educativas" y 

"Aprendizaje Colaborativo". Esta correlación indica que existe una relación fuerte 

y positiva entre el uso de herramientas digitales educativas y el nivel de práctica 

de aprendizaje colaborativo por parte de los estudiantes. Un coeficiente de 

correlación de 0,734 indica que a medida que aumenta la utilización de 

herramientas digitales educativas, también se incrementa el nivel de 

participación en actividades de aprendizaje colaborativo. Esto sugiere que el uso 

de estas herramientas puede facilitar y promover la colaboración entre los 

estudiantes, lo que a su vez puede mejorar el proceso de aprendizaje y el logro 

de los objetivos educativos. 
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Tabla 7  

Correlación entre la variable Herramientas digitales educativas y la dimensión 

colaboración en estudiantes de derecho una Universidad pública de Santa Elena, 

2023. 

Correlaciones 

 HERRAMIENTA S 

DIGITALES 

EDUCATIVAS 

 

COLABORACIÓN 

HERRAMIENTAS Correlación de Pearson 1 ,669**
 

DIGITALES EDUCATIVAS Sig. (bilateral)  ,000 

 N 100 100 

COLABORACIÓN Correlación de Pearson ,669**
 1 

 Sig. (bilateral) ,000  

 N 100 100 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

El análisis inferencial de correlaciones revela una correlación positiva 

significativa de 0,669 entre la variable "Herramientas Digitales Educativas" y la 

dimensión "Colaboración". Esta correlación sugiere que existe una relación 

fuerte entre el uso de herramientas digitales educativas y el nivel de colaboración 

entre los estudiantes. 

Un coeficiente de correlación de 0,669 indica una asociación positiva 

moderadamente fuerte entre estas dos variables. Esto significa que a medida 

que aumenta el uso de herramientas digitales educativas, también tiende a 

aumentar el nivel de colaboración entre los estudiantes. Esta información 

respalda la idea de que el uso de herramientas digitales en el contexto educativo 

puede fomentar y facilitar la colaboración entre los estudiantes. 
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Tabla 8  

Correlación entre la variable Herramientas digitales educativas y la dimensión 

comunicación en estudiantes de derecho una Universidad pública de Santa 

Elena, 2023. 

. 
HERRAMIENTA S 

DIGITALES 

EDUCATIVAS 

 

COMUNICACIÓN 

HERRAMIENTAS Correlación de Pearson 1 ,613**
 

DIGITALES EDUCATIVAS Sig. (bilateral)  ,000 

 N 100 100 

COMUNICACIÓN Correlación de Pearson ,613**
 1 

 Sig. (bilateral) ,000  

 N 100 100 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

El análisis inferencial de correlaciones revela una correlación positiva 

significativa de 0,613 entre la variable "Herramientas Digitales Educativas" y la 

dimensión "Comunicación". Esta correlación indica que existe una relación 

moderadamente fuerte entre el uso de herramientas digitales educativas y el 

nivel de comunicación entre los estudiantes. Un coeficiente de correlación de 

0,613 indica que a medida que aumenta el uso de herramientas digitales 

educativas, también tiende a aumentar el nivel de comunicación entre los 

estudiantes. Esto sugiere que el uso de estas herramientas puede facilitar y 

promover la interacción y la comunicación efectiva entre los estudiantes en el 

contexto educativo. 
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Tabla 9  

Correlación entre la variable Herramientas digitales educativas y la dimensión 

mecanismos de aprendizaje en estudiantes de derecho una Universidad 

pública de Santa Elena, 2023. 

 HERRAMIENTA S 

DIGITALES 

EDUCATIVAS 

MECANISMOS 

DE 

APRENDIZAJE 

HERRAMIENTAS Correlación de Pearson 1 ,705**
 

DIGITALES EDUCATIVAS Sig. (bilateral)  ,000 

 N 100 100 

MECANISMOS DE Correlación de Pearson ,705**
 1 

APRENDIZAJE Sig. (bilateral) ,000  

 N 100 100 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

El análisis inferencial de correlaciones revela una correlación positiva 

significativa de 0,705 entre la variable "Herramientas Digitales Educativas" y la 

dimensión "Mecanismos de Aprendizaje". Esta correlación indica que existe una 

relación fuerte entre el uso de herramientas digitales educativas y el nivel de 

mecanismos de aprendizaje utilizados por los estudiantes. 

Un coeficiente de correlación de 0,705 sugiere que a medida que aumenta 

el uso de herramientas digitales educativas, también tiende a aumentar el nivel 

de implementación de mecanismos de aprendizaje por parte de los estudiantes. 

Esto implica que el uso de estas herramientas puede facilitar la adopción de 

estrategias y enfoques efectivos de aprendizaje, lo que puede llevar a una mejor 

comprensión y asimilación de los contenidos educativos. 
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V. DISCUSIÓN 

En esta investigación se ha realizado una exhaustiva revisión de la 

literatura pertinente, lo que ha permitido la creación y uso de instrumentos de 

recolección de datos específicos. Estos instrumentos han sido útiles para 

abordar de manera sistemática cada dimensión de las variables investigadas y 

sus correspondientes indicadores. Los resultados obtenidos se han comparado 

con el marco teórico y estudios previos, lo que respalda de manera sólida la 

presente discusión. Siguiendo los objetivos establecidos, las hipótesis 

estadísticas formuladas y los hallazgos obtenidos, se presentan a continuación 

las siguientes discusiones: 

Se ha establecido el siguiente objetivo general: Determinar la relación 

entre las herramientas digitales educativas y aprendizaje colaborativo en 

estudiantes de derecho una Universidad pública de Santa Elena, 2023. 

Los resultados revelaron una correlación muy fuerte y significativa (r = 

0,734, p < 0,01) entre estas dos variables. Estos hallazgos respaldan los 

antecedentes previamente mencionados en la literatura académica sobre el 

impacto positivo de las herramientas digitales educativas en el aprendizaje 

colaborativo. Por ejemplo, Quispe (2022) encontraron que las herramientas 

digitales, como las plataformas de aprendizaje en línea y las aplicaciones 

colaborativas, fomentan la colaboración entre los estudiantes al proporcionarles 

un entorno virtual para intercambiar ideas y trabajar en proyectos conjuntos. Esto 

implica que a medida que los estudiantes utilizan de manera efectiva las 

herramientas virtuales, se facilita el proceso de aprendizaje colaborativo, lo que 

implica que los estudiantes de esta investigación cuentan con un mayor nivel en 

cuanto al uso de las herramientas digitales y a su vez tienden a trabajar 

colaborativamente para obtener buenos resultados. Es importante destacar que 

los datos obtenidos de los estudiantes de esta investigación coinciden con los de 

Quispe, ya que su rendimiento escolar mejoró como resultado del uso de las 

herramientas digitales. Esto indica que las herramientas virtuales pueden aportar 

múltiples beneficios al desempeño académico de los estudiantes al promover la 

colaboración y el intercambio de cognitivo de información. Por lo tanto, aunque 

existe una correlación fuerte y positiva entre las herramientas digitales y el 

aprendizaje colaborativo, es importante destacar que la efectividad de esta 
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relación depende del nivel de habilidad y conocimiento tecnológico de los 

estudiantes. En otras palabras, para que ambas variables se complementen de 

manera óptima, los estudiantes deben adquirir habilidades suficientes en el 

manejo de las herramientas virtuales. 

Asimismo, teniendo en cuenta lo anterior, la importancia de una correcta 

explicación de los procesos en línea en un sistema de aprendizaje colaborativo 

radica en el impacto positivo que tiene en la calidad del producto de investigación 

y, por extensión, en el aprendizaje colaborativo. Esto puede generar un mayor 

compromiso con el proceso de aprendizaje y promover una actitud más positiva 

hacia el estudio tal y como se evidencia en el estudio de Gonzálvez & Fernández 

(2019). A su vez, las herramientas digitales facilitan la comunicación y la 

colaboración entre los estudiantes, rompiendo las barreras de tiempo y espacio. 

Al haber esta correlación positiva, se evidencia que los estudiantes pueden 

interactuar de manera más fluida, intercambiar información, discutir ideas y 

trabajar en conjunto para alcanzar objetivos comunes. Esto promueve 

habilidades sociales y de trabajo en equipo, fundamentales en un entorno 

colaborativo. 

 Estos resultados coinciden con los obtenidos en la investigación, ya que 

los estudiantes que utilizan de manera eficiente las herramientas digitales están 

más propensos a participar activamente en actividades colaborativas, 

aprovechar las ventajas de la comunicación en línea y contribuir al trabajo grupal. 

Además, se infiere que cuando los estudiantes están familiarizados con las 

herramientas digitales y pueden utilizarlas de manera adecuada, se promueve la 

interacción, el intercambio de ideas y la construcción colectiva del conocimiento. 

Asimismo, es importante destacar que las TIC fomentan la innovación, la 

integración de diferentes recursos y el desarrollo de habilidades para encontrar 

información. Estos aspectos son relevantes para el enfoque colaborativo, ya que 

las herramientas digitales proporcionan acceso a una amplia gama de recursos 

y permiten a los estudiantes explorar y compartir información de manera más 

eficiente tal y como se contrasta con lo mencionado por Nivela et al. (2019), 

donde el 60% de los encuestados afirmó utilizar casi siempre las herramientas 

digitales y el 65% ha tenido la oportunidad de trabajar utilizando herramientas 

digitales educativas, lo que ha permitido el trabajo en equipo en un 75%. Esto se 

contrasta con el resultado general de este estudio, ya que las herramientas 
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digitales brindan a los estudiantes acceso a una variedad de recursos en línea, 

como materiales educativos, investigaciones y videos. Esto les permite explorar 

y ampliar su conocimiento sobre los temas de estudio. Además, los estudiantes 

pueden colaborar en la búsqueda de información relevante utilizando 

herramientas digitales. Comparten ideas, identifican recursos y analizan su 

validez de manera conjunta, lo que fortalece la colaboración y el intercambio de 

conocimientos. Las TIC permiten a los estudiantes integrar diversos tipos de 

recursos, como texto, imágenes, videos y presentaciones, en sus proyectos y 

actividades colaborativas. Esto fomenta la creatividad y la presentación efectiva 

de ideas; y finalmente se infiere que los estudiantes pueden experimentar con 

nuevas formas de presentar información, realizar proyectos interactivos y utilizar 

herramientas de colaboración en línea para generar ideas y soluciones creativas. 

A su vez, el uso de herramientas digitales en el aprendizaje colaborativo facilita 

el trabajo en equipo y la comunicación entre los estudiantes, ya que estas 

herramientas proporcionan plataformas virtuales donde los estudiantes pueden 

comunicarse, compartir ideas, debatir y colaborar en proyectos conjuntos. 

Lo abordado anteriormente revalida que estos resultados se respaldan 

con gran énfasis en la teoría del aprendizaje colaborativo. El resultado de la 

correlación positiva obtenida en la tesis respalda y se relaciona con la teoría del 

aprendizaje colaborativo, específicamente con el enfoque constructivista 

psicológico. La teoría del aprendizaje colaborativo se basa en la idea de que el 

conocimiento se construye de manera social a través de interacciones entre los 

estudiantes, y promueve el desarrollo de habilidades personales e 

interpersonales, tal y como lo evidencia Romero et al., (2021). 

La correlación positiva encontrada en la tesis entre las variables de 

herramientas digitales educativas y aprendizaje colaborativo sugiere que el uso 

efectivo de estas herramientas en un entorno de colaboración contribuye a la 

construcción social del conocimiento. Al utilizar herramientas digitales, los 

estudiantes interactúan, comparten conocimientos y experiencias, y colaboran 

en la construcción conjunta del conocimiento. 

Según Romero et al. (2021), la teoría del aprendizaje colaborativo se 

enfoca en los procesos cognitivos y las interacciones entre los estudiantes, y la 

tesis proporciona evidencia empírica de cómo el uso de herramientas digitales 

en un entorno colaborativo está relacionado con una correlación positiva. Esto 
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indica que cuando los estudiantes utilizan herramientas digitales de manera 

efectiva y colaboran en la construcción del conocimiento, se fortalecen los 

procesos cognitivos y se promueve el desarrollo de habilidades personales e 

interpersonales, tal como lo sugiere la teoría del aprendizaje colaborativo. 

En resumen, la correlación positiva obtenida en la tesis respalda y se 

alinea con la teoría del aprendizaje colaborativo, al evidenciar cómo el uso de 

herramientas digitales en un entorno colaborativo promueve la construcción 

social del conocimiento, el desarrollo de habilidades personales e 

interpersonales, y la creación de un entorno propicio para compartir nuevos 

conocimientos y experiencias, como sugieren los fundamentos del 

constructivismo psicológico. 

Según el objetivo específico 1, se puede apreciar desde la tabla 7, la 

correlación fuerte de 0,669 entre la variable herramientas digitales educativas y 

la dimensión colaboración, lo que implica que el uso de herramientas digitales 

en un entorno educativo puede potenciar la colaboración entre los estudiantes. 

Es probable que las herramientas digitales faciliten la comunicación, el 

intercambio de ideas y recursos, y la realización de actividades conjuntas, lo que 

a su vez fomenta la colaboración y el trabajo en equipo de estos estudiantes. En 

consecuencia, los estudiantes se benefician al utilizar herramientas digitales 

educativas, ya que estas les brindan la oportunidad de participar en actividades 

colaborativas, compartir conocimientos y experiencias, y colaborar de manera 

más efectiva con sus compañeros. Esta colaboración mejorada puede contribuir 

a un aprendizaje más significativo, enriquecedor y socialmente constructivo, 

configurándose con los resultados de Pesantez et al. (2020). 

La dimensión colaboración implica el intercambio de ideas en la 

construcción del conocimiento, la negociación de tareas a ejecutar, estimular el 

diálogo para lograr acuerdos que lleguen a conclusiones comunes y se alcance 

un entendimiento compartido aplicado a situaciones concretas (Chaljub, 2015). 

De esta manera, la evidencia de la dimensión colaboración en los estudiantes de 

esta investigación se puede observar a través de su participación activa en 

actividades de intercambio de ideas, negociación de tareas, diálogo y búsqueda 

de acuerdos en la construcción conjunta del conocimiento. Al aplicar estos 

principios a situaciones concretas, los estudiantes demuestran su capacidad 

para colaborar de manera efectiva y alcanzar un entendimiento compartido. En 
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el contexto de la utilización de herramientas digitales en el aprendizaje 

colaborativo, los estudiantes participan activamente en discusiones, debates y 

actividades en grupo, compartiendo sus perspectivas, planteando preguntas, 

proponiendo soluciones y aportando diferentes puntos de vista. Se fomenta el 

respeto mutuo y la apertura a diferentes opiniones. Además, se denota que 

trabajan en equipo para distribuir las tareas de manera equitativa y eficiente. 

Negocian responsabilidades, establecen metas y objetivos comunes, y planifican 

las acciones necesarias para alcanzarlos. Asimismo, estos estudiantes se 

comprometen en un diálogo constructivo, donde se escuchan y respetan las 

opiniones de los demás. A través de la comunicación efectiva, buscan llegar a 

acuerdos y consensos que satisfagan las necesidades del grupo. Los 

estudiantes colaboran en la generación y construcción del conocimiento 

compartido. Comparten información, recursos y experiencias, y se apoyan 

mutuamente en la comprensión y aplicación de conceptos. Aprenden unos de 

otros y contribuyen al crecimiento intelectual del grupo. 

En ese sentido, al utilizar herramientas digitales en el aprendizaje 

colaborativo, los estudiantes tienen acceso a una variedad de recursos y 

plataformas que les permiten compartir información, colaborar en tiempo real, 

organizar y gestionar tareas, y comunicarse de manera más fluida. Estas 

herramientas digitales pueden incluir plataformas de colaboración en línea, 

sistemas de gestión del aprendizaje, herramientas de comunicación sincrónica y 

asincrónica como lo precisa Cámara & Hernández (2022) donde el WhatsApp se 

utilizó más con un 45,5 % y un 42,2% para la continuidad de las actividades, 

Zoom la plataforma de videollamadas, y para el aprendizaje colaborativo, se 

exploró a Drive. 

Este resultado se configura con lo obtenido desde la tabla 7 de este 

objetivo específico 1, ya que los estudiantes de derecho acceden a materiales 

de aprendizaje, participan en discusiones, colaboran en proyectos y comparten 

recursos, además están muy familiarizados constantemente con plataformas 

como Moodle, Canvas y Blackboard. Generalmente utilizan Google Docs que les 

permite la edición colaborativa en tiempo real, a su vez, los foros les 

proporcionan un espacio virtual donde pueden discutir y debatir temas 

relacionados con su campo de estudio. Aquí es donde ellos intercambian ideas, 

plantean preguntas y comparten recursos relevantes. Las herramientas de 
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videoconferencia, como Zoom, Microsoft Teams y Google Meet, les permiten 

comunicarse y colaborar en tiempo real, facilitando la interacción y la 

colaboración en proyectos grupales o discusiones académicas, contrastándose 

con la clasificación de plataformas que ofrece el estudio de Altmann (2023). 

En resumen, el uso de herramientas digitales educativas en el aprendizaje 

colaborativo potencia la dimensión colaboración de los estudiantes, 

permitiéndoles participar activamente, compartir conocimientos y experiencias, y 

colaborar de manera efectiva con sus compañeros. Esto contribuye a un 

aprendizaje más significativo y enriquecedor, promoviendo el desarrollo de 

habilidades personales e interpersonales y creando un entorno propicio para la 

construcción conjunta del conocimiento. 

Según el objetivo específico 2, respecto a la variable herramientas 

digitales y la dimensión comunicación, es importante señalar el estudio de 

Basantes et al. (2017), que confirmó que es posible que la utilización de 

dispositivos móviles, como teléfonos celulares y otras herramientas digitales 

pueden ser ampliamente utilizados en el aprendizaje por lo que se fomenta el 

uso de aplicaciones móviles para mejorar el desarrollo de habilidades 

fundamentales y fomentar un entorno de comunicación y colaboración entre los 

estudiantes y docentes. 

Esto tiene gran relevancia con los resultados de la tabla 8 de la dimensión 

comunicación, donde se halló una significancia positiva de 0,613 en cuanto a la 

variable herramientas digitales educativas, ya que se comprueba que el uso de 

herramientas digitales en el aprendizaje tiene un impacto positivo en la 

comunicación de los estudiantes. Esto implica que, al utilizar herramientas 

digitales educativas, los estudiantes de este estudio tienen la oportunidad de 

mejorar su capacidad de comunicación en el entorno educativo. Las 

herramientas digitales, especialmente las aplicaciones móviles, facilitan la 

interacción y el intercambio de información entre estos estudiantes y los 

docentes. Permiten una comunicación más rápida y fluida, independientemente 

de la ubicación física de los participantes. Además, los estudiantes utilizan estas 

herramientas para comunicarse de diversas formas, como el envío de mensajes, 

la participación en foros de discusión, la realización de video llamadas y la 

colaboración en documentos compartidos. Esto les permite expresar sus ideas, 

hacer preguntas, discutir temas relevantes y recibir retroalimentación de sus 
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compañeros y docentes. Asimismo, el uso de herramientas digitales promueve 

un entorno de comunicación y colaboración más dinámico y participativo. Estos 

estudiantes pueden compartir recursos, trabajar en proyectos conjuntos, realizar 

actividades grupales y colaborar de manera efectiva en la construcción del 

conocimiento. Esto fomenta el desarrollo de habilidades comunicativas, como la 

expresión oral y escrita, la escucha activa y la capacidad de argumentación, 

ajustándose a la tendencia actual de integrar la tecnología a la educación, 

configurándose con un estudio realizado por la UNESCO (2018) donde se 

evidenció que la tecnología tiene la capacidad de mejorar tanto la calidad como 

la accesibilidad de la educación al permitir que los estudiantes puedan obtener 

información y recursos educativos desde cualquier lugar y en cualquier 

momento, facilitando la comunicación. 

Esto sugiere que los estudiantes adopten una actitud abierta y proactiva 

hacia el uso de herramientas digitales en su aprendizaje, aprovechando las 

oportunidades que brindan para mejorar su comunicación y colaboración con sus 

pares y docentes. Esto les permitirá enriquecer su experiencia educativa, 

desarrollar habilidades comunicativas relevantes y aprovechar al máximo las 

ventajas que ofrecen las tecnologías digitales en el ámbito educativo. 

La dimensión comunicación se basa en la socialización didáctica y la 

interdependencia positiva entre los estudiantes como pieza fundamental en las 

actividades colaborativas, ya que transforma el trabajo en grupo en trabajo en 

equipo (Chaljub, 2015). Podemos decir que esta herramienta social facilita la 

interacción en el entorno educativo para alcanzar el entendimiento de múltiples 

emisores y receptores en el aula, que, con las metodologías innovadoras, los 

talleres, el trabajo colaborativo y las técnicas participativas conviertan a cada 

estudiante en un emisor y al docente y a los demás estudiantes en receptores 

momentáneos (Chaljub, 2015). 

En el contexto del trabajo colaborativo, se evidencia que los estudiantes 

encuestados interactúan entre sí, compartiendo ideas, opiniones y recursos. 

Participan en discusiones grupales, expresando sus puntos de vista y 

escuchando las opiniones de los demás. Además, se observa una 

interdependencia positiva entre los estudiantes, lo que significa que trabajan 

juntos en equipo, confiando en las habilidades y contribuciones de cada miembro 

para lograr los objetivos comunes. La herramienta social de la comunicación 



38 
 

también se refleja en la forma en que los estudiantes utilizan metodologías 

innovadoras y técnicas participativas en su proceso de aprendizaje. Participan 

en talleres y actividades prácticas que les permiten interactuar y compartir 

conocimientos con sus compañeros. Asimismo, se evidencia que cada 

estudiante se convierte en un emisor de información, aportando sus propias 

ideas y perspectivas, mientras que los docentes y otros estudiantes actúan como 

receptores momentáneos, escuchando y respondiendo a las contribuciones de 

cada uno. 

En resumen, el uso de herramientas digitales en el aprendizaje favorece 

la comunicación y la colaboración entre los estudiantes. Esto contribuye al 

desarrollo de habilidades comunicativas, promueve la construcción conjunta del 

conocimiento y fortalece el trabajo en equipo. La implementación de 

metodologías innovadoras y técnicas participativas potencia la herramienta 

social de la comunicación en el entorno educativo, brindando a los estudiantes 

la oportunidad de participar activamente, expresar sus ideas y recibir 

retroalimentación de sus compañeros y docentes. 

Según el objetivo específico 3, respecto a la correlación entre la variable 

herramientas digitales educativas y la dimensión mecanismos de aprendizaje, 

desde la tabla 9 se reveló una correlación positiva de 0,705, esto implica que, al 

utilizar herramientas digitales educativas, los estudiantes encuestados tienen la 

oportunidad de acceder a una variedad de recursos y actividades que facilitan 

su proceso de aprendizaje. Estas herramientas digitales les permiten adquirir 

conocimientos de manera más interactiva, práctica y personalizada, lo que a su 

vez promueve una mayor motivación y compromiso con el aprendizaje. 

Los estudiantes encuestados presentan una mayor predisposición a 

utilizar herramientas digitales en su proceso de aprendizaje, lo que indica que 

son conscientes de los beneficios que estas herramientas les brindan. Utilizan 

diversas herramientas digitales, como aplicaciones móviles, plataformas de 

aprendizaje en línea, recursos interactivos y herramientas de colaboración en 

tiempo real, para enriquecer su experiencia educativa y mejorar sus mecanismos 

de aprendizaje tal y como lo precisa el estudio de Yang (2023); a su vez se 

contrasta con el estudio de Chamorro et al. (2022), cuando precisa que si todo 

lo mencionado no se aborda y se planifica de forma coherente, se pueden 

obtener ciertos desafíos y problemas asociados con la colaboración, lo que 
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podría incluir la aversión de los estudiantes hacia el trabajo en grupo y los 

métodos de selección de grupos. 

En definitiva, la dimensión mecanismos de aprendizaje como la inducción, 

predicción y compilación propuestas por Collazos et al. (2001), evidencia que los 

estudiantes encuestados muestran una capacidad para utilizar herramientas 

digitales educativas de manera efectiva, lo que les permite aplicar estos 

mecanismos en su proceso de aprendizaje. Estas habilidades les permiten 

adquirir, organizar y aprovechar la información de manera óptima y eficaz, 

mejorando así su comprensión y aplicación de los contenidos educativos. Con la 

inducción, se puede contrastar que los estudiantes tienen la capacidad de 

identificar patrones, regularidades o principios a partir de ejemplos o casos 

concretos. En el contexto de las herramientas digitales educativas, los 

estudiantes encuestados muestran una habilidad para analizar y extraer 

información relevante a partir de diversos recursos digitales. Utilizan 

herramientas digitales como bases de datos, motores de búsqueda y recursos 

en línea para obtener información, identificar tendencias y encontrar patrones en 

los datos. Esta capacidad de inducción les permite adquirir nuevos 

conocimientos y comprender conceptos de manera más profunda. Asimismo, en 

relación con las herramientas digitales educativas, los estudiantes encuestados 

utilizan su conocimiento y experiencia previa para predecir los posibles 

resultados de su aprendizaje. Por ejemplo, al utilizar simuladores o herramientas 

de modelado, pueden realizar predicciones sobre los efectos de ciertas variables 

o tomar decisiones basadas en escenarios hipotéticos. Además, utilizan 

herramientas de análisis de datos o estadísticas para predecir tendencias o 

resultados futuros. Finalmente, los estudiantes que participaron en la encuesta 

demostraron destrezas en la recopilación de contenido al emplear herramientas 

que les permiten organizar y gestionar información, como software de 

presentación, mapas conceptuales o aplicaciones de toma de notas. Utilizan 

estas herramientas para recopilar y estructurar la información relevante, resumir 

conceptos clave, realizar esquemas o mapas conceptuales y presentar de 

manera clara y coherente sus ideas o resultados; siendo estos resultados 

similares a los de Rodríguez (2021) y Padilla (2021). 

En resumen, el uso de herramientas digitales educativas en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes encuestados se relaciona positivamente con su 
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capacidad de inducción, predicción y compilación. Estas herramientas brindan 

oportunidades para un aprendizaje más interactivo, práctico y personalizado, 

favoreciendo el desarrollo de habilidades y competencias clave para el siglo XXI. 

Sin embargo, es importante abordar de manera planificada los desafíos 

asociados con la colaboración para garantizar el máximo aprovechamiento de 

las herramientas digitales en el ámbito educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

VI. CONCLUSIONES 

1. Se encontró una relación significativa muy fuerte entre las variables 

herramientas digitales educativas y aprendizaje colaborativo en los 

estudiantes de Derecho de una Universidad Pública de Santa Elena, con 

un valor de correlación R de Pearson igual a 0,734, con una probabilidad 

(valor p) de 0,000, lo cual es estadísticamente significativo al nivel 0,01 

(bilateral). 

 

2. Se observó una correlación significativa entre la variable herramientas 

digitales educativas y la dimensión colaboración, con un valor de 

correlación R de Pearson igual a 0,669. Esta correlación sugiere que 

existe una relación fuerte con una probabilidad (valor p) de 0,000, también 

significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

3. Se encontró una relación significativa entre la variable herramientas 

digitales educativas y la dimensión comunicación, con un valor de 

correlación R de Pearson igual a 0,613. Esta correlación indica que existe 

una relación moderadamente fuerte con una probabilidad (valor p) de 

0,000, lo cual es significativo al nivel 0,01 (bilateral), lo que implica el 

rechazo de la hipótesis nula. 

 

4. Se evidenció una correlación significativa entre la variable herramientas 

digitales educativas y la dimensión mecanismos de aprendizaje, con un 

valor de correlación R de Pearson igual a 0,705. Esta correlación indica 

que existe una relación fuerte con una probabilidad (valor p) de 0,000, lo 

cual es significativo al nivel 0,01 (bilateral), rechazando así la hipótesis 

nula. 
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RECOMENDACIONES 

A los docentes de la Facultad de Derecho 

Seguir promoviendo la integración de herramientas digitales 

educativas como aplicaciones móviles, plataformas de aprendizaje en línea, 

recursos interactivos y herramientas colaborativas en tiempo real. 

Capacitarse en el uso de herramientas digitales, esto implica 

actualizarse en el uso de tecnología en el aula, así como en estrategias 

pedagógicas y metodologías que promuevan el aprendizaje colaborativo. 

Diseñar actividades colaborativas en línea que fomenten el 

aprendizaje colaborativo entre los estudiantes. Esto puede incluir proyectos 

grupales, debates en línea, foros de discusión, trabajos colaborativos en 

documentos compartidos, entre otros. 

Continuar estableciendo normas y roles claros sobre las expectativas 

de participación, el tiempo de respuesta, la calidad de las contribuciones y el 

respeto mutuo en las interacciones en línea. 

Brindar retroalimentación oportuna que contribuya al aprendizaje y 

motive a estudiantes promover sus habilidades comunicativas y de 

colaboración.  

Evaluar el uso de herramientas digitales y el aprendizaje colaborativo. 

A los estudiantes 

Familiarizarse con las herramientas digitales que pueden ser útiles 

para su aprendizaje. 

Seguir participando activamente en actividades colaborativas sobre 

todo en debates, discusiones y proyectos grupales promuevan el intercambio 

de conocimientos, el desarrollo de habilidades comunicativas y la 

construcción colectiva del aprendizaje. 

Continuar estableciendo una buena comunicación efectiva en el 

aprendizaje colaborativo mediado por herramientas digitales. 

Ser autónomos y responsables en su aprendizaje. 
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Estar abiertos a recibir comentarios, sugerencias y críticas 

constructivas que les ayudará a mejorar sus habilidades comunicativas, de 

colaboración y su desempeño académico en general. 
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ANEXOS



 
 

ANEXO 1 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Título: Herramientas Digitales Educativas y Aprendizaje Colaborativo en Estudiantes de Derecho de una 
Universidad pública, Santa Elena, 2023 

Autor: Silvia Gómez 

VARIABLE
S DE 

ESTUDIO  

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES  INDICADORES ESCALA DE 
MEDICIÓN 

Variable 1: 
Herramient
as Digitales 

Herramientas Digitales 
son aquellos conjuntos 
de conocimientos 
vinculados con la 
transmisión, 
procesamiento y 
almacenamiento 
digitalizado de la 
información susceptible 
a modificación para 
propiciar aprendizaje y 
adquisición de los 
contenidos, 
habilidades y 
capacidades tanto 
tecnológicas como 
intelectuales (Granda 
et al., 2019) 

El instrumento que se 
aplicará es un 
cuestionario con 
interrogantes cerradas 
a docentes de una IES 
de Santa Elena, para 
recoger información y 
con estos datos poder   
interpretar la 
información utilizando 
la escala de Likert. 

1. Cognitiva 
técnica 

− Conocimiento de 
herramientas digitales 

− Manejo de 
herramientas digitales 
para fomentar el 
aprendizaje. 

Ordinal 
Likert 
1. Nunca  
2. Casi nunca 
3. A veces 
4. Casi 

siempre 
5. Siempre 

2. Cognitiva 
Pedagógica 

− Uso educativo de las 
herramientas digitales. 

− Habilidad de manejo 
de las herramientas 
digitales para el 
aprendizaje. 

− Diseño de actividades 
en la web. 

3. Cognitiva de 
Contenido 

− Seguimiento del nivel 
de aprendizaje de 
conocimientos 

1. Colaboración  − Participación activa Ordinal 



 
 

Variable 2: 
Aprendizaje 
Colaborativ
o 
 

El aprendizaje 
colaborativo se puede 
describir como una 
situación en el que se 
espera que ocurran 
formas particulares de 
interacción entre las 
personas, lo que 
desencadenaría 
mecanismos de 
aprendizaje 
(Dillenbourg, 2007). 

El instrumento que se 
aplicará es un 
cuestionario con 
interrogantes cerradas 
a docentes de una IES 
de Santa Elena, para 
recoger información y 
con estos datos poder   
interpretar la 
información utilizando 
la escala de Likert. 

2. Comunicación − Habilidades 
comunicativas 

Likert 
1. Nunca  
2. Casi nunca 
3. A veces 
4. Casi 

siempre 
5. Siempre 

3. Mecanismos 
de aprendizaje 

− Intercambio de 
Información 

− Consolidación de 
conocimientos 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

ANEXO 2 

CUESTIONARIO SOBRE HERRAMIENTAS DIGITALES EDUCATIVAS 

Estimado estudiante: 

Este cuestionario tiene el objetivo de recopilar datos acerca de la variable 

herramientas digitales educativas utilizadas en la educación, con el fin de obtener 

su opinión como estudiante de la carrera de derecho que cursa sus estudios en una 

Universidad Pública de Santa Elena.  

A continuación, se presenta una tabla con una serie de preguntas, donde 

podrá indicar su respuesta; cabe destacar que este cuestionario garantiza el 

anonimato de sus participantes. Agradecemos la colaboración que brinda, por lo 

que le pedimos responder honestamente, ubicando una X en los recuadros 

correspondientes.  

Se utiliza la siguiente escala de respuestas: 

1. Nunca  

2. Casi nunca 

3. A veces 

4. Casi siempre 

5. Siempre 

N° Dimensiones 1 2 3 4 5 

 Indicadores Dimensión: Cognitiva técnica      

1 Conocimiento de 
herramientas 
digitales 

¿Hace uso de dispositivos 
electrónicos como herramienta para 
aprender?  

     

2 ¿Considera Ud. que es importante 
utilizar varias herramientas digitales 
en la educación superior? 

     

3 ¿Es habitual el uso de las diversas 
herramientas tecnológicas 
educativas en su centro de estudios 
superior?  

     

4 Manejo de 
herramientas 
digitales para 
fomentar el 
aprendizaje. 

¿Son necesarios conocimientos 
previos en tecnología para utilizar 
de manera efectiva las herramientas 
digitales de la carrera de derecho 
(Moodle, Zoom, Word, PowerPoint, 
WhatsApp, correo electrónico)? 

     

5 ¿Es importante estar familiarizado/a 
con el manejo de plataformas de 
videoconferencia para las clases 
sincrónicas de la universidad?        

     

6 ¿Es fundamental conocer el 
funcionamiento del procesador de 

     



   

 
 

texto Microsoft Word para utilizar las 
versiones en línea como Google 
Docs y Word Online? 

7 ¿Utiliza aplicaciones como 
Mindmeister, Miro, Exelearning? 

     

  Dimensión: Cognitiva Pedagógica 

8 Uso educativo de 
herramientas 
digitales 

¿Considera Ud. que se está 
aprovechando la utilidad de la 
plataforma Moodle en su totalidad 
por parte de los docentes? 

     

9 ¿Con cuanta frecuencia los 
docentes utilizan las herramientas 
digitales educativas para fomentar 
el aprendizaje? 

     

10 Habilidad de 
manejo de las 
herramientas 
digitales para el 
aprendizaje. 

¿Cree Ud. que actualmente las 
herramientas digitales educativas 
ayudan a los estudiantes a 
desarrollar habilidades digitales en 
su aprendizaje? 

     

11 ¿Utiliza las plataformas de video 
conferencia para recibir clases 
sincrónicas? 

     

12 ¿Emplea Ud. medios de 
comunicación virtual para realizar 
actividades académicas interactivas 
con sus compañeros? 

     

13 Diseño de 
trabajos 
educativos 

¿Considera que las herramientas 
digitales pueden facilitar la 
presentación de contenido 
educativo para las clases de la 
carrera de derecho? 

     

  Dimensión: Cognitiva de contenido 

14 Seguimiento del 
nivel de 
aprendizaje de 
conocimientos. 

¿Los docentes hacen seguimiento 
de forma sincrónica los trabajos 
académicos realizados por los 
estudiantes? 

     

15  ¿Los docentes hacen seguimiento 
de forma asincrónica los trabajos 
académicos realizados por los 
estudiantes? 

     

16  ¿Utilizan los docentes las 
herramientas digitales para realizar 
retroalimentación de aprendizajes? 

     

 

 

 



   

 
 

CUESTIONARIO SOBRE APRENDIZAJE COLABORATIVO 

Estimado estudiante: 

Este cuestionario tiene el objetivo de recopilar datos acerca de la variable 

aprendizaje colaborativo utilizadas en la educación, con el fin de obtener su opinión 

como estudiante de la carrera de derecho que cursa sus estudios en una 

Universidad Pública de Santa Elena.  

A continuación, se presenta una tabla con una serie de preguntas, donde 

podrá indicar su respuesta; cabe destacar que este cuestionario garantiza el 

anonimato de sus participantes. Agradecemos la colaboración que brinda, por lo 

que le pedimos responder honestamente, ubicando una X en los recuadros 

correspondientes.  

Se utiliza la siguiente escala de respuestas: 

1. Nunca  

2. Casi nunca 

3. A veces 

4. Casi siempre 

5. Siempre 

N° Dimensiones 1 2 3 4 5 
 Indicadores Dimensión: Colaboración  

1 Participación 
activa 

¿El aprendizaje colaborativo 
promueve la participación activa 
entre los miembros del grupo? 

     

2 ¿Participa en actividades de 
aprendizaje colaborativo 
utilizando herramientas digitales? 

     

3 ¿Se siente motivado/a para 
participar en actividades de 
aprendizaje colaborativo 
utilizando herramientas digitales? 

     

  Dimensión: Comunicación 
4 Habilidades 

comunicativas 
¿Considera Ud. que la 
comunicación entre los miembros 
del equipo de trabajo mejora la 
realización de actividades 
educativas? 

     

5  ¿Permite el trabajo colaborativo 
expresar variadas propuestas con 
diferentes puntos de vista al 
realizar una actividad grupal? 

     

6 ¿Permite la virtualidad mejorar la 
comunicación coordinada en los 
grupos de trabajo? 

     

7 ¿Cree Ud. que se puede 
establecer una comunicación 

     



   

 
 

eficaz utilizando herramientas 
digitales en línea (WhatsApp, 
Zoom) para el desarrollo del 
aprendizaje colaborativo? 

  Dimensión: Mecanismos de aprendizaje 

8 Intercambio de 
información 

¿Considera Ud. útil la intervención 
grupal en la búsqueda de 
información relevante para el 
aprendizaje colaborativo?  

     

9 ¿El trabajo colaborativo resulta 
eficaz en inversión de tiempo 
invertido para el realizar tareas 
grupales? 

     

10 ¿El trabajo colaborativo resulta 
eficaz en esfuerzo invertido para 
el realizar tareas grupales? 

     

11 ¿Utilizan herramientas digitales 
los equipos de trabajo para 
intercambiar información durante 
las clases? 

     

12 ¿Considera Ud. que el 
aprendizaje colaborativo con 
herramientas digitales facilita la 
resolución de problemas? 

     

13 ¿El aprendizaje colaborativo 
mejora su comprensión de los 
temas o conceptos estudiados 
cuando utiliza herramientas 
digitales? 

     

14 Consolidación de 
conocimientos 

¿Ha experimentado como el 
aprendizaje colaborativo con 
herramientas digitales mejora su 
comprensión de conceptos 
cuando lo lleva a la práctica? 

     

15 ¿Aplica a su realidad los 
conocimientos adquiridos en el 
aprendizaje colaborativo 
utilizando herramientas digitales? 

     

16 ¿Cree Ud. que el aprendizaje 
colaborativo con herramientas 
digitales motiva el desarrollo de 
habilidades personales en 
estudiantes? 

     

 

 

 

 

 



   

 
 

ANEXO 3 

 
 

 



   

 
 

 

 

 
 

 

 



   

 
 

ANEXO 4 

 
 



   

 
 

 
 

 



   

 
 

 

 

 



   

 
 

 



   

 
 

 



   

 
 

 
 

 

 

 



   

 
 

 

 
 



   

 
 

 

 



   

 
 

 



   

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 

 
 



   

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 



   

 
 

 
 

 

 



   

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

  
 

 
 

 



   

 
 



   

 
 

 
 



   

 
 

 



   

 
 

 
 

 

 



   

 
 

 
 

 
 



   

 
 

 
 

 

 

 



   

 
 

 



   

 
 

 
 



   

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 
 

 
 



   

 
 



   

 
 

 



   

 
 

 
 

 

 



   

 
 

 

 

 

 



   

 
 

 

 
 

 
 



   

 
 

 
 

 

 

 



   

 
 

 



   

 
 

 
 

 

 



   

 
 

 
 



   

 
 

 
 

 
 

 



   

 
 



   

 
 

 
 



   

 
 

 
 

 

 



   

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

  
 

 
 



   

 
 

 
 



   

 
 

 
 



   

 
 

 



   

 
 

 
 



   

 
 

 

 



   

 
 



   

 
 

 



   

 
 

 



   

 
 

 
 



   

 
 

 

BASE DE DATOS  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASE DE DATOS  



   

 
 

 

 
 

 

 



   

 
 

 

 
 

 

 



   

 
 

 

 
 

 

 



   

 
 

VALIDEZ DE CRITERIO DE PEARSON 

 



   

 
 

 
 

 

 

 

 



   

 
 

 

VALIDEZ DE CONSTRUCTO  

Correlaciones 

 

HERRAMIEN

TAS 

DIGITALES 

EDUCATIVAS 

COGNITIVA 

TÉCNICA 

COGNITIVA 

PEDAGÓGIC

A 

COGNITIVA 

DE 

CONTENIDO 

HERRAMIENTAS 

DIGITALES 

EDUCATIVAS 

Correlación de Pearson 1 ,755** ,958** ,755** 

Sig. (bilateral)  ,001 ,000 ,001 

N 15 15 15 15 

COGNITIVA TÉCNICA Correlación de Pearson ,755** 1 ,534* ,431 

Sig. (bilateral) ,001  ,040 ,109 

N 15 15 15 15 

COGNITIVA 

PEDAGÓGICA 

Correlación de Pearson ,958** ,534* 1 ,784** 

Sig. (bilateral) ,000 ,040  ,001 

N 15 15 15 15 

COGNITIVA DE 

CONTENIDO 

Correlación de Pearson ,755** ,431 ,784** 1 

Sig. (bilateral) ,001 ,109 ,001  

N 15 15 15 15 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

Correlaciones 

 

APRENDIZAJ

E 

COLABORATI

VO 

COLABORACI

ÓN 

COMUNICACI

ÓN 

MECANISMO 

DE 

APRENDIZAJ

E 

APRENDIZAJE 

COLABORATIVO 

Correlación de Pearson 1 ,827** ,942** ,985** 

Sig. (bilateral)  ,000 ,000 ,000 

N 15 15 15 15 

COLABORACIÓN Correlación de Pearson ,827** 1 ,714** ,756** 

Sig. (bilateral) ,000  ,003 ,001 

N 15 15 15 15 

COMUNICACIÓN Correlación de Pearson ,942** ,714** 1 ,897** 

Sig. (bilateral) ,000 ,003  ,000 

N 15 15 15 15 

MECANISMO DE 

APRENDIZAJE 

Correlación de Pearson ,985** ,756** ,897** 1 

Sig. (bilateral) ,000 ,001 ,000  

N 15 15 15 15 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 



   

 
 

CONFIABILIDAD 

VARIABLE 1: HERRAMIENTAS DIGITALES EDUCATIVAS 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 15 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 15 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,893 16 

 

V2: APRENDIZAJE COLABORATIVO 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 15 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 15 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,955 16 
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