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RESUMEN 

El presente estudio, denominado titulada "Estudio de caso sobre el uso de la 

plataforma digital en una universidad de postgrado pública de Lima, 2023," se 

enfoca en evaluar el uso de plataformas digitales en una institución educativa 

superior. El objetivo general consiste en revelar como es el uso de la plataforma 

digital en una universidad pública de Lima, 2023.  La metodología se basó en un 

enfoque cualitativo de estudio de caso, implicando a 18 estudiantes a través de 

entrevistas semiestructuradas. El análisis de datos se llevó a cabo mediante el 

software Atlas.ti, evidenciando coeficientes de coocurrencia (0.9, 0.83, 0.66, 0.66, 

0.57 y 0.55) que conectan categorías como aula virtual, aula virtual, educación 

virtual, gestión de información hipertextual y multimedia, instrumentación de 

aplicaciones informáticas, colaboración virtual, recursos de aprendizaje virtual, 

alcances y limitaciones. Estas interrelaciones resaltan la relevancia y complejidad 

del uso de la plataforma digital en el entorno académico. Los resultados refuerzan 

el propósito original del estudio al exponer aspectos significativos sobre la 

universidad pública y su relación con el empleo de la plataforma virtual en el proceso 

educativo superior, subrayando la importancia de esta herramienta en el contexto 

educativo del futuro. 

 

Palabras clave: aulas virtuales, impacto educativo, plataformas digitales, uso 

tecnológico. 
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ABSTRACT 

The present study, entitled "Case Study on the Use of Digital Platforms in a Public 

Postgraduate University in Lima, 2023," focuses on evaluating the use of digital 

platforms in a higher education institution. The general objective is to unveil the use 

of the digital platform in a public university in Lima, 2023. The methodology relied 

on a qualitative approach through a case study, involving 18 students through semi-

structured interviews. Data analysis was carried out using Atlas.ti software, revealing 

co-occurrence coefficients (0.9, 0.83, 0.66, 0.66, 0.57, and 0.55) connecting 

categories such as virtual classroom, virtual education, hypertextual and multimedia 

information management, instrumentation of computer applications, virtual 

collaboration, virtual learning resources, scope, and limitations. These 

interrelationships highlight the relevance and complexity of using the digital platform 

in the academic environment. The results reinforce the original purpose of the study 

by exposing significant aspects of the public university and its relationship with the 

use of the virtual platform in higher education, emphasizing the importance of this 

tool in the educational context of the future. 

 

Keywords: digital platforms, virtual classrooms, technological use, educational 

impact. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En la era digital del siglo XXI, la tecnología ha transformado de manera 

significativa la educación, abriendo nuevas puertas para la colaboración, la 

accesibilidad y la difusión del conocimiento. La integración de la tecnología en la 

educación ha generado notables avances en los procedimientos de enseñanza y 

aprendizaje. Numerosas instituciones educativas en nuestra nación han adoptado 

enfoques digitales, ofreciendo a los estudiantes amplias oportunidades para 

emplear los medios digitales con fines educativos y de desarrollo innovador. 

Las instituciones académicas, en su búsqueda constante de la excelencia 

educativa, han optado por la adquisición de plataformas digitales como 

herramientas fundamentales para mejorar los procesos de investigación, 

aprendizaje y enseñanza. 

El empleo de plataformas digitales fue más fuerte debido a la pandemia, en 

el año 2020, según la UNESCO, aproximadamente mil millones de estudiantes en 

más de 130 países se vieron impactados por la transición a la enseñanza totalmente 

digital. A nivel mundial, se registró que 363 millones de alumnos dejaron de asistir 

a colegios o universidades, incluyendo 57.8 millones de estudiantes universitarios. 

Este escenario también afectó al Perú, que no fue ajeno a esta transformación 

educativa., ya que sabemos que no hay mucha atención en el sector educativo y 

salud por décadas. Sin embargo, las instituciones educativas han hecho todo lo 

posible para poder implementar sus plataformas digitales y así brindar una buena 

educación.  

Por lo tanto, se considera importante evaluar las transformaciones 

educativas de una de las principales instituciones académicas de postgrado pública, 

teniendo en cuenta que en esa institución no existe una investigación al respecto, 

la razón detrás de la necesidad de llevar a cabo un estudio o investigación. porque 

la información anterior pone en relevancia la importancia de conocer el enfoque 

particular en las aulas virtuales, este estudio se centra especialmente en las aulas 

virtuales donde los estudiantes de llevan sus cursos a distancia, estas aulas 

virtuales representan un recurso fundamental para el acceso abierto a la producción 
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académica, permitiendo a los estudiantes llevar sus cursos en cualquier parte del 

mundo.  

En tal sentido, considerando lo expuesto, se procede a formular el 

Problema general: ¿Cómo es el uso de la plataforma digital en una universidad 

pública de Lima, 2023? Así también, se plantean los siguientes Problemas 

específicos: a) ¿Cuál es el uso del aula virtual en la plataforma digital?, b) ¿Cómo 

es la  educación virtual con el uso de plataforma digital?, c) ¿De qué manera se 

gestiona la información hipertextual y multimedia en el uso de plataforma digital?, 

d) ¿De qué manera es el uso de aplicaciones informáticas en el uso de plataforma 

digital?, e) ¿De qué manera es la colaboración entre estudiantes?, f) ¿De qué 

manera son los recursos de aprendizaje virtual?, g) ¿Cuáles son los alcances? h) 

¿Cuáles son las limitaciones? Todas estas preguntas desarrolladas en una 

universidad pública de Lima, 2023 

Por otra parte, el Objetivo general es: revelar como es el uso de la 

plataforma digital. Los Objetivos específicos fueron: a) Analizar cómo es el uso del 

aula virtual en la plataforma digital. b) Analizar cómo es la educación virtual con el 

uso de plataforma digital. c) Analizar cómo se gestiona la información hipertextual 

y multimedia en el uso de plataforma digital. d) Analizar cómo es el uso de 

aplicaciones informáticas en el uso de plataforma digital. e) Analizar cómo es la 

colaboración entre estudiantes en el uso de plataforma. f) Analizar cómo son los 

recursos de aprendizaje virtual en el uso de plataforma digital. g) Analizar cuáles 

son los alcances en el uso de plataforma digital. h) Analizar cuáles son las 

limitaciones en el uso de plataforma digital. Todos estos objetivos desarrollados en 

una universidad pública de Lima, 2023 

Por lo tanto, el análisis de esta situación no solo beneficiará el progreso 

académico y la eficacia de la institución de postgrado específica, sino que también 

proporcionará información valiosa para el constante mejoramiento de la gestión 

educativa en el ámbito digital de la educación superior, tanto en Lima como en otras 

áreas.  
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II. MARCO TEÓRICO 

Se emplearon distintas fuentes académicas como referencia para este 

estudio, tomando como referencia los siguientes antecedentes nacionales:  

Hidalgo, Villalba, Arias (2021). presentó un nuevo enfoque en la educación superior 

peruana, proponiendo cambios en la enseñanza hacia metodologías más 

dinámicas centradas en el proceso de aprendizaje del estudiante y apoyadas en 

herramientas tecnológicas. Su investigación se concentró en la implementación del 

modelo de Aula Invertida a través de la plataforma virtual Moodle, con el fin de 

potenciar las competencias investigativas de egresados en Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Piura. Este estudio, de tipo mixto con 

enfoque preexperimental, recolectó datos tanto cuantitativos como cualitativos, 

evaluando las competencias mediante pruebas de conocimientos al inicio y una 

matriz de evaluación al final del curso. Los resultados evidenciaron mejoras 

significativas en áreas como la elaboración del marco teórico y la formulación del 

estudio, lo que sugiere un impacto positivo del modelo de Aula Invertida en el 

desarrollo de habilidades investigativas de los estudiantes de la asignatura de 

Investigación Aplicada a las Ciencias de la Comunicación. 

De la Cruz (2020). El actual proyecto de investigación se encuadra dentro 

del ejemplar cualitativo y se centra en explorar las percepciones de los estudiantes 

de secundaria en Lima, Perú, acerca del aula virtual Chamilo. El enfoque principal 

de la publicación es comprender el discernimiento que tienen los estudiantes sobre 

esta plataforma. Para obtener información detallada al respecto, se llevaron a cabo 

entrevistas individuales con 6 estudiantes del 7mo grado en dicha institución. 

Asimismo, se presentan distintos conceptos relacionados con la variable de 

percepción, Los hallazgos provienen de una revisión minuciosa de la literatura, que 

abarcó tanto aspectos teóricos como empíricos relevantes para esta área de 

estudio. Esta investigación se respaldó en una variedad de marcos conceptuales y 

teorías que enriquecieron el análisis de los datos recolectados. En cuanto a la 

metodología utilizada, se adoptó un enfoque cualitativo, empleando entrevistas 

individuales como técnica principal. Una vez recopilados los datos, se llevó a cabo 

un análisis de contenido para interpretar la información obtenida, lo que 

posteriormente permitió elaborar los resultados y su respectiva interpretación. Los 

hallazgos obtenidos a partir de esta investigación proporcionan conclusiones y 
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reflexiones finales sobre los temas tratados. Es importante destacar que una 

investigación cualitativa, alberga debates y reflexiones críticas que pueden abrir el 

camino a nuevas investigaciones, surgiendo de las diversas interrogantes 

planteadas durante el desarrollo del estudio. Como resultados obtenidos menciona 

que en la categoría 4, los estudiantes mostraron un alto grado de conocimiento y 

facilidad de uso del aula virtual, con un 90% indicando que saben utilizarla y la 

encuentran accesible y comprensible. Además, destacaron que su estructura 

resulta muy convencional y fácil de comprender. En cuanto a la categoría 7, Se 

pudo observar que las actividades realizadas dentro de Chamilo, como el envío   de 

Tareas de forma digital, se perciben como una importante ventaja para los 

estudiantes. Destacaron que esta funcionalidad facilita sus tareas, mientras que la 

comunicación con el docente se percibe como altamente eficaz para resolver dudas 

en tiempo real. Finalmente, en la categoría 8, los motivos por los cuales 

recomendarían el uso del aula virtual en otros cursos se enfocaron en la gran 

utilidad que les brinda. Destacaron aspectos como la comunicación constante con 

profesores y compañeros, la facilidad para realizar y comprender exámenes, la 

capacidad de cargar y descargar tareas, y la consideración del aula como un 

repositorio para almacenar y evidenciar sus actividades. Por último, es crucial 

destacar que la reflexión sobre la percepción de los estudiantes al utilizar el aula 

virtual Chamilo no solo proporciona información valiosa sobre su experiencia con la 

plataforma, sino que también brinda una visión más amplia sobre las dinámicas de 

aprendizaje en entornos virtuales. Esta reflexión puede dar lugar a futuras 

investigaciones que exploren aspectos más detallados sobre la interacción entre 

estudiantes y plataforma, así como la eficacia de las herramientas dentro de 

Chamilo para el desarrollo académico. Además, la comprensión de las 

percepciones de los estudiantes es fundamental para adaptar y mejorar 

continuamente los entornos de aprendizaje virtual, fomentando una educación más 

efectiva y accesible en la era digital. brindando así un cierre al estudio realizado.  

Continuando con los antecedentes nacionales, El análisis realizado por 

Hernández (2018) se centró en la introducción de la plataforma educativa 

Schoology en el ámbito de la enseñanza de Historia, dirigida a estudiantes y 

docentes de tercer grado de secundaria en una institución privada. El propósito 

primordial de esta investigación fue detallar el proceso de implementación de esta 



5 
 

herramienta educativa. La muestra del estudio involucró a un total de 22 estudiantes 

de tercer grado "A" y 24 de tercer grado "B", con edades comprendidas entre los 14 

y 15 años. Este estudio se llevó a cabo desde un enfoque cualitativo y bajo la 

modalidad del estudio de casos. La recolección de datos se realizó mediante la 

observación directa, así como entrevistas individuales y grupales. Los resultados 

obtenidos revelaron la necesidad de una preparación más exhaustiva por parte de 

los docentes en lo referente al manejo y conocimiento profundo de la estructura y 

funcionamiento de la plataforma, así como la compatibilidad de diferentes 

navegadores, tales como Mozilla, Explorer y Google Chrome. En cuanto al acceso 

a la tecnología, tanto el personal docente como los estudiantes sólo necesitaban 

contar con una computadora con conexión a Internet. Además, se identificaron 

actividades didácticas que los alumnos consideraron útiles para facilitar el proceso 

de adaptación, incluyendo la realización de tareas, participación en foros y la 

ejecución de exámenes en línea, entre otras. El estudio también destacó las 

dificultades encontradas durante la adopción y señaló elementos que podrían ser 

objeto de futuras investigaciones. 

Además de las teorías anteriores, se destaca el conectivismo presentado 

por Siemens (2018) Este enfoque teórico destaca la notable influencia de la 

tecnología en el proceso de adquisición de conocimiento en ambientes virtuales. 

Esta perspectiva pone énfasis en cómo la tecnología impacta positivamente en el 

proceso de aprendizaje, permitiendo a los estudiantes interactuar con el 

conocimiento de una manera más dinámica y participativa. Además, enfatiza la 

importancia de la interacción entre los individuos y los recursos tecnológicos para 

facilitar un aprendizaje significativo y adaptativo en entornos virtuales, promoviendo 

así un proceso educativo más flexible y diversificado. al crear una red de 

conocimiento donde múltiples individuos contribuyen, generando nuevas ideas y 

conceptos a partir de diversas fuentes, lo que promueve un aprendizaje continuo 

(Bernal, 2019). Esta teoría, cuyo origen se encuentra en el ámbito constructivista, 

postula que los individuos adquieren nuevos conocimientos a través de la 

interacción activa con los entornos virtuales. Propone que el aprendizaje se 

construye mediante la participación activa del individuo con recursos tecnológicos 

y entornos digitales, lo que fomenta la creación de nuevos saberes a partir de la 

exploración y la interacción con múltiples fuentes de información. Esta teoría 
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destaca la relevancia de la participación activa del estudiante en su propio proceso 

de aprendizaje, permitiendo una adaptación personalizada y un enriquecimiento del 

conocimiento a través de la exploración y el intercambio en entornos virtuales, 

facilitando la construcción de nuevos saberes en colaboración con otros, 

alineándose con la teoría sociocultural de Vygotsky (Quintana, 2019). 

Continuando con la investigación se recurrió a fuentes de información, 

tomando como referencia los siguientes antecedentes internacionales: El estudio 

llevado a cabo por Miguel (2020), en el contexto internacional mexicano, Se focalizó 

en la vivencia de la enseñanza universitaria durante la pandemia de los años 2020 

al 2022. Su objetivo principal consistió en identificar las dificultades y ajustes a los 

que se enfrentó la enseñanza virtual en este nivel educativo. Bajo un enfoque 

cualitativo, se realizó un análisis mediante dos interrogatorios con más de 18 pero 

menos de 20 y más de 15 pero menos de 17 ítems respectivamente, administrados 

a 34 profesores, 76 dicentes y 3 personal que laboran con un contrato estable de 

dos instituciones universitarias en Oaxaca, México, empleando formularios de 

Google. Los resultados destacaron retos clave de la educación virtual, como la 

insuficiente comunicación entre profesores y alumnos (25.7122453421%), 

problemas de conectividad a Internet (21.43133123%) y carencias en la 

organización de los cursos (14.2921311332%). Estos hallazgos subrayan la 

necesidad de una mayor adaptación de profes y discentes a las metodologías de 

enseñanza - aprendizaje requeridas en este modelo educativo. Esta investigación 

aportó valiosa información para el presente estudio, proporcionando una visión más 

clara sobre los factores que impactan en la efectividad de la educación virtual 

comprenden una serie de elementos diversos. Estos elementos pueden variar 

desde la calidad de la conectividad a Internet, la accesibilidad a dispositivos 

tecnológicos, hasta la interacción efectiva entre estudiantes y docentes. Además, la 

capacidad de los programas educativos para adaptarse a las necesidades 

individuales de los alumnos y la calidad del contenido ofrecido también 

desempeñan un papel crucial en la determinación del éxito de la educación virtual. 

Asimismo, la disposición y motivación de los estudiantes para participar 

activamente en las actividades educativas online, así como la preparación y 

competencia digital de los docentes, son factores esenciales que influyen en la 

eficacia de la enseñanza virtual. La interacción colaborativa y la retroalimentación 
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efectiva entre todos los participantes en el entorno educativo digital son también 

aspectos relevantes que pueden influir en la calidad y efectividad del proceso 

educativo en línea. 

Rioseco(2019) realizó una investigación en Colombia sobre el uso de 

plataformas digitales en la evaluación asistida. Este estudio adoptó un enfoque 

cualitativo y empleó un muestreo no probabilístico intencional para entrevistar a 14 

estudiantes. Los resultados obtenidos señalan que el modelo de autoevaluación 

asistida comparte los principios esenciales de la evaluación auténtica. Esta 

propuesta se basa en el empleo de plataformas digitales y busca abordar la 

complejidad inherente al proceso de evaluación. Aunque el modelo sugerido es 

relativamente fácil de implementar, implica un cambio significativo en el paradigma 

clásico de la evaluación al alterar la manera en que se valora el aprendizaje y las 

actividades. En general, los estudiantes manifestaron una percepción positiva hacia 

la aplicación de este modelo, resaltando la relevancia de las actividades y su 

impacto en el fomento del aprendizaje, lo que destaca como un aspecto significativo 

en su experiencia educativa. 

Duarte (2019) investigó estrategias y aprendizajes relevantes en entornos 

virtuales utilizando un enfoque cualitativo-fenomenológico. Emplearon instrumentos 

de investigación de contenido de entornos virtuales y realizaron entrevistas 

semiestructuradas a docentes y estudiantes en modalidad a distancia. El estudio 

señala la existencia de casos donde se promueve el aprendizaje significativo a 

través de la comunicación sincrónica o asincrónica. Además, destaca que las 

estrategias de motivación presentan un diseño intuitivo y menciona que los 

docentes emplean frases o imágenes en los contenidos temáticos como fuente de 

motivación. La investigación recomienda desarrollar procesos instruccionales 

previamente planificados que fomenten una comunicación efectiva y el aprendizaje. 

Asimismo, subraya la importancia de una planificación anticipada en el uso de 

herramientas digitales. 

 

Pichilingue (2019) Esta investigación se centra en examinar cómo la 

plataforma virtual puede mejorar el proceso de aprendizaje en la educación 

secundaria. Se apoya en un enfoque cualitativo y aplicado para profundizar en el 
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análisis de esta temática con un muestreo intencional que incluye un director, un 

docente y 23 estudiantes utilizando un método de muestreo no probabilístico. Los 

datos obtenidos destacan deficiencias en la planificación curricular que 

comprenden las TIC, Una falta infraestructura adecuada, junto con una disposición 

limitada por parte de los estudiantes para utilizar medios digitales en sus actividades 

de aprendizaje, son identificados. Se sugiere adoptar una gestión pedagógica 

basada en los principios teóricos del aprendizaje significativo utilizando entornos y 

herramientas digitales. Además, se enfatiza la importancia de respaldar la 

incorporación de herramientas tecnológicas en la educación con fundamentos 

sólidos provenientes de teorías educativas. 

 

Delgado-García et al. (2018) exploran el papel de las plataformas sociales 

como herramientas de mediación virtual en el proceso de aprendizaje. Su 

investigación adopta un enfoque descriptivo e interpretativo para analizar la utilidad 

pedagógica de estas plataformas. El estudio manipula una mezcla de métodos 

cuantitativos y mixtos porque también emplea cualitativos, incluyendo entrevistas y 

cuestionarios aplicados a una muestra compuesta por 72 profesores y 147 

estudiantes. Los hallazgos subrayan la importancia de la capacitación previa y la 

percepción positiva sobre su uso como material educativo. En última instancia, 

resalta la insuficiencia de transformaciones en la alineación del docente para 

mejorar las circunstancias de enseñanza, enfatizando la relevancia de la 

preparación del educador para un uso más efectivo de las herramientas virtuales 

en el ámbito pedagógico. 

 

Continuando con investigaciones internacionales, (Huanca, 2018) realizó 

un análisis en Bolivia centrado en el efecto de las plataformas virtuales en el 

desarrollo del proceso educativo. El objetivo primordial fue examinar la influencia 

de estas plataformas en la dinámica de enseñanza y aprendizaje. La metodología 

abordó un enfoque mixto que combinó datos cuantitativos y cualitativos mediante 

un boceto descriptivo no experimental de tipo transversal. La cosecha de 

información se llevó a cabo utilizando un cuestionario con 32ítems distribuidos en 

5 secciones, se aplicaron instrumentos como una ficha de observación con dos 

criterios de evaluación y una ficha de entrevista compuesta por 6 preguntas. Estos 
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instrumentos fueron administrados a 162 estudiantes de primer y segundo año de 

la carrera de Ciencias de la Educación, al director de la escuela y al responsable 

técnico del área virtual de posgrado de la Universidad Mayor de San Andrés. Los 

resultados evidenciaron, aunque las plataformas se usan para la gestión de 

documentos, su uso no incita la motivación estudiantil debido a la falta de 

actualización y de participación en actividades de comunicación y revisión de 

recursos audiovisuales. Se resalta la necesidad de capacitación, ya que un alto 

porcentaje de estudiantes indicó no haber recibido formación sobre las 

funcionalidades de las plataformas virtuales. Una conclusión relevante señala que 

el uso actual de las plataformas no promueve el pensamiento crítico, una capacidad 

valiosa que estas herramientas podrían ofrecer para el aprendizaje. Este estudio de 

Huanca se utilizó como referencia para desarrollar ítems relacionados con las 

plataformas virtuales en la presente investigación. 

A continuación, se presentan las teorías que guardan relación con las 

categorías de estudio, basadas en diversos autores que fundamentan la 

investigación, comenzando por la categoría "Uso de las plataformas digitales" en 

este estudio se aborda el concepto de plataformas digitales, las cuales se definen 

como aplicaciones informáticas que integran una variedad de recursos destinados 

a facilitar la comunicación e interacción entre los usuarios del entorno universitario, 

ya sea de manera sincrónica o de forma directa como lo es la asincrónica. Estas 

plataformas, consideradas elementos tecnológicos, juegan un papel principal en la 

mejora de los procesos de educación virtual (Otero, 2017). Asimismo, según lo 

indicado por Santoveña (2002) estas herramientas, como las software, se 

caracterizan por ofrecer una aplicación versátil e intuitiva, lo que atrae a los usuarios 

por su facilidad de uso para las tareas específicas que se desean llevar a cabo. 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) están adquiriendo 

una relevancia creciente en los procesos educativos al ofrecer recursos variados, 

tanto textuales como multimediales, y facilitar la interacción entre estudiantes y 

docentes, el estudio realizado por Suárez (2020) destaca que el aprendizaje 

mediante plataformas virtuales proporciona acceso a recursos digitales como chats 

o foros, lo que otorga flexibilidad y prepara al estudiante para desempeñar un rol 

activo en su proceso de aprendizaje, tanto de forma síncrona como clases en vivo, 
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chats o video llamas o revisando materia o grabaciones que es asincrónica. 

(Rodríguez y Guerrero, 2009). 

A pesar de amplias funcionalidades de las plataformas virtuales, Del Prete 

y Cabero (2019) se subraya la necesidad de una modificación del enfoque 

académico, dado que numerosos profesores se limitan a usar estas plataformas 

únicamente para compartir información. Es fundamental que los docentes 

adquieran nuevas competencias digitales para emplear estas herramientas de 

manera dinámica y fomentar la participación activa del estudiante. 

Los entornos virtuales de aprendizaje se consideran entidades que 

fomentan la construcción de conocimiento desde la esfera individual hasta la 

colectiva, mediante la interacción y colaboración entre alumnos y docentes. Estos 

entornos expanden y facilitan el proceso de aprendizaje. Dentro del enfoque 

constructivista, los entornos virtuales proporcionan materiales y herramientas que 

fomentan la autonomía del estudiante en su proceso de amaestramiento. (Araque, 

2018). Además, facilitan la participación y la comunicación grupal, lo que contribuye 

a una mayor participación y sentido de colaboración (Suárez-Guerrero y Muñoz, 

2017). 

Las plataformas digitales y aulas virtuales son herramientas tecnológicas 

que han revolucionado la educación y el aprendizaje en la era digital. Estos 

sistemas proporcionan un entorno digital en el cual discentes y profesores tienen la 

posibilidad de interactuar, acceder a material educativo y participar en actividades 

de aprendizaje de manera remota, las plataformas digitales son sistemas 

tecnológicos diseñados para ofrecer una variedad de servicios y recursos en línea. 

En el contexto educativo, estas plataformas pueden proporcionar aulas virtuales, 

contenido de cursos, herramientas de comunicación, evaluaciones y seguimiento 

del progreso del estudiante. Las herramientas digitales tienen aplicaciones en 

diversos niveles educativos, abarcando desde la enseñanza primaria hasta la 

educación superior y la capacitación empresarial. 

 

Las aulas virtuales simulan un aula física, donde los estudiantes pueden 

participar en actividades de aprendizaje y colaboración. Estas aulas suelen incluir 

herramientas de comunicación, como chat, videoconferencia y foros, así como 
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acceso a materiales educativos, como videos, documentos y presentaciones. Las 

aulas virtuales permiten la interacción entre profesores y estudiantes, así como 

entre compañeros de clase, a pesar de la distancia geográfica. El aprendizaje en 

línea se refiere a la modalidad de educación que se realiza totalmente a través de 

plataformas digitales y aulas virtuales. Los alumnos tienen la posibilidad de entrar 

a los contenidos y participar en actividades de aprendizaje desde cualquier 

ubicación que disponga de conexión a Internet. Esta modalidad ofrece flexibilidad 

en cuanto a horarios de estudio y ubicación, lo que la hace especialmente atractiva 

para adultos que trabajan o personas con agendas ocupadas. 

 

Las plataformas digitales y aulas virtuales facilitan la interacción y 

colaboración entre estudiantes y profesores. Esto se logra mediante herramientas 

de chat, permitiendo la comunicación en tiempo real y el intercambio de información 

de manera efectiva, videoconferencia y foros de discusión, los participantes pueden 

comunicarse, plantear preguntas, debatir ideas y colaborar en proyectos. La 

interacción en línea puede promover un aprendizaje activo y significativo. Estas 

plataformas también permiten a los profesores gestionar y organizar el contenido 

del curso. Pueden cargar materiales de lectura, videos, evaluaciones y actividades 

en línea. La gestión eficiente del contenido facilita el acceso de los estudiantes a 

los materiales de estudios necesarios para su aprendizaje. 

 

Las plataformas digitales suelen incluir herramientas de evaluación que 

permiten a los profesores crear y calificar pruebas en línea. También pueden 

realizar un seguimiento de cómo van los estudiantes y generar informes sobre su 

desempeño. Esto facilita la retroalimentación y la adaptación de la instrucción a las 

necesidades individuales de los dicentes. 

 

El empleo de plataformas digitales en el ámbito universitario y las aulas 

virtuales ha experimentado un notable crecimiento en los últimos tiempos, 

mostrando un desarrollo considerable en su utilización. Esta tendencia ha sido 

impulsada por avances tecnológicos que han transformado la forma en que se lleva 

a cabo la educación superior. El presente marco teórico se enfoca en analizar los 
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beneficios y desafíos de la implementación de plataformas digitales en el ámbito 

universitario, destacando su impacto en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Subcategoría 1: Aula virtual, La definición propuesta por Comezaña (2005) 

establece que las aulas virtuales son "entornos de aprendizaje en la web donde 

tanto los estudiantes como los instructores interactúan" (p. 60). 

Subcategoría 2: Educación virtual, de acuerdo con Loaiza (2002, p.85), la 

Educación Virtual se refiere al empleo de las nuevas tecnologías con el propósito 

de crear enfoques educativos distintos destinados al aprendizaje de estudiantes en 

situaciones especiales, que se ven restringidos por su ubicación en tiempo y 

espacio geográfica, la calidad de la enseñanza y la disponibilidad de tiempo.  

Subcategoría 3: Gestión de información hipertextual y multimedia, Desde la 

perspectiva de la alfabetización informacional, Área y Guarro (2012) indican que la 

información digital puede presentarse en múltiples formatos: texto, hipertexto, 

contenido audiovisual, iconografía, multimedia, y otros. Este cambio ha modificado 

los comportamientos de consumo informativo, principalmente por la rápida 

disponibilidad, la ubicuidad, la interactividad y, en ocasiones, la gratuidad de la 

información.  

Subcategoría 4: Instrumentación de aplicaciones informáticas, la definición 

prepuesta por Pressman, R. S. (2014). se refiere al proceso de implementación y 

uso de programas, software o aplicaciones informáticas específicas para llevar a 

cabo tareas, resolver problemas o realizar funciones dentro de un entorno 

determinado. Esto implica el aprovechamiento de las herramientas digitales 

disponibles para alcanzar objetivos particulares en diversos ámbitos, como la 

educación, la gestión empresarial, la investigación, entre otros. 

Subcategoría 5: Colaboración virtual, según Bell & Kozlowski (2002) La 

colaboración virtual se refiere a la interacción y trabajo cooperativo entre individuos 

o grupos que se encuentran geográficamente dispersos y se comunican 

principalmente a través de herramientas digitales y tecnológicas. Esta colaboración 

se lleva a cabo de manera remota, permitiendo la conexión, intercambio de 
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información, coordinación de actividades y logro de objetivos comunes a pesar de 

la distancia física. 

Subcategoría 6: Recursos de aprendizaje virtual, según Salmon, G. (2011), 

los recursos de aprendizaje virtual comprenden todos los materiales, herramientas 

y contenidos digitales utilizados para facilitar y mejorar los procesos de enseñanza 

y aprendizaje en entornos virtuales. Estos recursos pueden incluir documentos 

digitales, videos, simulaciones, podcasts, presentaciones interactivas, actividades 

de aprendizaje en línea, entre otros, diseñados para apoyar la adquisición de 

conocimientos y habilidades a través de plataformas educativas digitales. 

El uso de plataformas digitales en universidades y aulas virtuales ofrece 

varias ventajas: Acceso y Flexibilidad: Las plataformas digitales permiten el acceso 

a materiales de aprendizaje en cualquier momento y lugar, lo que facilita la 

educación a distancia y la flexibilidad en el horario de estudio (Allen & Seaman, 

2017). Personalización del Aprendizaje: Estas plataformas pueden adecuar a las 

necesidades propias de los estudiantes, ofreciendo contenido personalizado y 

oportunidades de retroalimentación inmediata (Siemens & Gasevic, 2012). 

 

A pesar de sus ventajas, el uso de plataformas digitales también plantea 

desafíos en la educación superior. Estos incluyen preocupaciones sobre la calidad 

de la educación en línea, la brecha digital y la necesidad de capacitar a profesores 

para adaptarse a estas tecnologías. El uso de plataformas digitales en 

universidades y aulas virtuales ha transformado la educación superior al 

proporcionar herramientas poderosas para la enseñanza y el aprendizaje. Si bien 

presenta beneficios significativos, también plantea desafíos que deben abordarse 

de manera efectiva para asegurar una experiencia de aprendizaje de primera 

calidad y equitativa para todos los estudiantes, las plataformas digitales han 

transformado el panorama de la educación superior, brindando oportunidades de 

acceso, personalización y colaboración. No obstante, es crucial enfrentar los retos 

relacionados con su aplicación para asegurar una educación en línea y en aulas 

virtuales de calidad.  
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

El tipo de estudio fue aplicada, el estudio se llevó a cabo siguiendo los 

lineamientos de una investigación de naturaleza aplicada. En este contexto de 

investigación, el conocimiento desempeña un papel fundamental en el análisis 

de los efectos derivados de este tipo de estudios. 

El enfoque es de tipo cualitativo ya que según Sánchez (2019) indica que 

este tipo de investigación se basa en el juicio del investigador y se caracteriza 

por recopilar y analizar datos para así comprender las definiciones, conceptos y 

opiniones, así como las experiencias vividas. 

3.1.2. Diseño de investigación 

El diseño utilizado en este caso es no experimental y se llevó a cabo 

mediante el estudio de casos. Esta metodología se basa en la observación de 

fenómenos en su entorno natural para su posterior análisis y comprensión. Son 

sesiones estructuradas, semiestructurados o no estructuras entre el 

investigador y el participante. 

Harrity (2013) sostuvo que los estudios de caso son fundamentales en la 

investigación cualitativa, ya que son altamente apropiados para examinar 

minuciosamente y desde múltiples perspectivas un caso particular, proyecto o 

política dentro de su entorno en la vida real. Además, estos estudios permiten 

combinar varios métodos y se basan en evidencias con el propósito principal de 

lograr una comprensión exhaustiva de un tema específico, una institución o un 

sistema en particular. De este modo, contribuyen a generar conocimiento 

científico o a proporcionar información sobre el progreso de las políticas, el 

desarrollo profesional, las acciones cívicas y comunitarias, entre otros aspectos 

relevantes. 
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3.2. Categorías, subcategorías y matriz de categorización 

Categoría: uso de plataformas virtuales Según Sánchez (2023) la 

categorización es un esquema o lista de categorías y propiedades del contenido 

del objeto de investigación, es muy importante en el análisis de datos 

cualitativos; son las propiedades que se pueden medir, definir, describir, 

categorizar y que influyen decididamente en el proceso de investigación. Estas 

categorías están compuestas por subcategorías de la cuales están formadas 

por frases textuales o las citas lo que nos diría que es un grupo de conceptos 

que derivan de una categoría más amplia y general. 

Por lo tanto, en esta investigación la categoría que se analizó fue el uso de 

plataformas virtuales y las subcategorías fueron las aulas virtuales, la educación 

virtual, la gestión de información hipertextual y multimedia, la instrumentación 

de aplicaciones informáticas, la colaboración virtual y los recursos de 

aprendizaje virtual, la matriz de categorización apriorística previamente 

establecida se encuentra detallada en el Anexo 1. 

3.3. Escenario de estudio 

El lugar seleccionado para llevar a cabo este estudio será una escuela de 

post grado pública localizada en el distrito de La Molina, en Lima, Perú. 

Figura 1  
Distrito de La Molina (Google Maps) 

 

Nota. Captura obtenida de Google Maps, 2023. 
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3.4. Participantes 

Utilizamos los criterios de inclusión los cuales participaron los estudiantes 

de los cursos especializados los cuales están estudiando en el semestre 

actual de la universidad pública también consideramos los criterios de 

exclusión que fueron los estudiantes de cursos doctrinarios, estudiantes que 

estudian en la modalidad presencial y estudiantes que no estudien cursos 

especializados. En el proceso de selección para esta investigación, se ha 

decidido utilizar un enfoque de muestro no probabilístico intencional. 

 

La cual de la presente investigación estará constituida por 18 estudiantes. 

Además. Sánchez (2019) indica que este tipo de investigación se fundamentó 

en el juicio del investigador y se caracteriza por recopilar y analizar datos para 

así comprender las definiciones, conceptos y opiniones, así como las 

experiencias vividas y lo cual cumplen con los criterios de inclusión y 

exclusión. Para aquellos alumnos que están estudiando en la modalidad 

virtual y hayan otorgado su consentimiento informado mediante firma. Los 

criterios de excursión serán los alumnos que estén estudiando en forma 

presencial, en el momento de la entrevista. 

 

Tabla 1  

Cantidad de participantes por curso especializados 

Cursos Cantidad 

Aviónica AF-2023 14 

Sistema Satelital 2 

Ingeniería sistemas de armamento 2 

Total 18 

Nota: Elaboración propia. 
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3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En esta investigación, se utilizó un enfoque cualitativo para la recolección 

de datos según lo indicado por Sánchez et al. (2021). Esta técnica incluye una 

entrevista a profundidad que facilita la interacción entre dos individuos, así 

como la utilización de fotografías que han sido planificadas previamente. 

Además, Se utilizó la entrevista como técnica, empleando como instrumento 

un guion de preguntas compuesto por no más de 15 preguntas abiertas 

relacionadas con los códigos para ello se elaboró una matriz luego paso por 

un proceso de validación por 2 jueces externos y uno interno, se halló la 

relación con los códigos, que es una técnica cualitativa cuyo objetivo fue la 

recopilación de los datos del estudio, no se realizó análisis estadísticos porque 

no fue necesario. Este tipo de entrevista fue semi estructurada así el 

entrevistado nos dio su punto de vista sobre los puntos de los cuales le 

preguntamos, al final de la entrevista se usó el juicio del investigador. 

 

En este estudio se realizó una entrevista semi estructurada como técnica 

de recolección de datos, de los cual se aplicó las preguntas de la entrevista, 

que estuvo conformada por 15 preguntas relacionadas a los códigos de las 

subcategorías y de la categoría que es uso de las plataformas virtuales. 

 

3.6. Procedimientos 

Para realizar este estudio, se procedió a solicitar una carta de presentación 

al vicerrector de la universidad donde se está llevando a cabo esta 

investigación. Posteriormente, se gestionó el permiso correspondiente con el 

director de la entidad para llevar a cabo el estudio, para que pueda permitirnos 

realizar las entrevistas a los alumnos con el fin de proceder con nuestra 

investigación, obteniendo la autorización para poder realizar el trabajo de 

investigación en sus instalaciones y de forma virtual. Se realizaron entrevistas 

siguiendo una secuencia que se ajustaba a la disposición de los indicadores 

establecidos. Cada unidad muestral fue evaluada de manera individual, 

siguiendo el plan diseñado para alcanzar los objetivos propuestos. Estas 

entrevistas se realizaron de manera sucesiva, de acuerdo con la programación 
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establecida. Las entrevistas se realizaron a los alumnos de manera individual 

informándoles los objetivos del estudio, los beneficios a lo que esto conlleva y 

los horarios de las entrevistas, por lo tanto, fue muy importante que los 

alumnos confirmen sus horarios y su interés de participar mediante su 

consentimiento informado. 

 

3.7. Rigor científico 

Sánchez(2019) señalan que la credibilidad representa el aspecto más 

significativo en términos de rigor científico en investigaciones de enfoque 

cualitativo. Para asegurarla, es fundamental que el estudio se realice en el 

contexto mismo de la investigación, aplicando la triangulación de métodos, 

tiempos, entre otros. Además, resaltan la importancia de la coherencia lógica 

en la recopilación de datos y la transferibilidad, relacionada con la aplicabilidad 

potencial de los resultados, así como la dependencia, asegurando la 

consistencia de la información recolectada para evitar sesgos. 

 

Por su parte, Parra(2013) enfatizan que cualquier investigación debe ser 

auditada, creíble y transferible. La credibilidad se logra al recopilar datos que 

conducen a descubrimientos relevantes, manteniendo fidelidad a la realidad 

de los informantes, incluyendo sus pensamientos y emociones. Asimismo, 

resaltan la confirmabilidad como criterio a considerar y, al igual que los autores 

previos, subrayan la importancia de la transferibilidad de los hallazgos. 

 

El rigor científico según Hernández (2010) en la investigación cualitativa es 

primordial para certificar la calidad y la credibilidad de los hallazgos. Siguiendo 

estas pautas, los investigadores pueden abordar las preocupaciones sobre la 

subjetividad y la interpretación en la investigación cualitativa y proporcionar 

resultados válidos y confiables. 

 

La recopilación de datos en investigación cualitativa a menudo involucra 

entrevistas, observaciones, grupos focales o análisis de documentos. Es 

fundamental para el rigor científico que los datos se recolecten de manera 

sistemática y se registren de manera detallada. En lugar de muestreos 
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aleatorios, la investigación cualitativa utiliza muestreo intencionado (purposive 

sampling) para seleccionar participantes o casos que sean relevantes para la 

investigación. Debes justificar tus decisiones de muestreo y asegurarte de que 

sean coherentes con tus objetivos. 

 

El análisis de datos cualitativos requiere una atención cuidadosa a los 

detalles. Utiliza un enfoque sistemático para el análisis, como el análisis 

temático o el análisis de contenido. Es importante documentar el proceso de 

análisis y asegurarse de que sea replicable. Para la triangulación utilizó 

múltiples fuentes de datos y métodos para corroborar tus hallazgos. La 

triangulación aumenta la confiabilidad de tus resultados al comparar y 

contrastar diferentes fuentes y perspectivas. 

 

En la investigación cualitativa, siempre fui consciente de la influencia que 

mis propios sesgos y prejuicios podrían tener en los resultados. Mantuve un 

registro detallado de todas las etapas del proceso, desde la recolección de 

datos hasta el análisis. Esto implicó registrar meticulosamente notas de 

campo, transcripciones y los códigos utilizados en el análisis de los datos. 

 

Para asegurarme de brindar un contexto adecuado en mi informe, expliqué 

detalladamente cómo se alcanzaron las conclusiones, incluyendo las 

limitaciones inherentes al estudio. Me esforcé por presentar los hallazgos de 

manera coherente, siempre respaldados por la evidencia que había 

recolectado. Es fundamental que los resultados sean lógicos y estén alineados 

tanto con los datos obtenidos como con la teoría subyacente. 

 

3.8. Método de análisis de datos 

Echevarría (2005) nos dice que el estudio de los análisis cualitativos por 

categorías tiene que desempeñar una serie de pasos y de tareas que el 

investigador tiene que adaptar y flexibilizar según las cualidades o 

particularidades de sujeto a ser entrevistado.  

En nuestra investigación se aplicó el método descriptivo en que se hizo la 

codificación y el enraizamiento en la parte inferencial la tabla de concurrencias 



20 
 

y luego las redes para un análisis más completo y robusto. El estudio de caso 

sobre el uso de la plataforma digital en la educación utilizó el software Atlas.TI 

para procesar la información recopilada. Se importaron transcripciones de 

entrevistas y otros documentos relevantes, y se procedió a la codificación de 

datos mediante la creación de una lista de códigos que reflejaban temas clave. 

Los datos se organizaron y exploraron, identificando temas y subtemas 

emergentes, y se realizaron comparaciones entre diferentes casos cuando 

correspondía. Atlas.TI facilitó analizar coocurrencia de datos a través de 

diversas fuentes. Con la ayuda de esta herramienta, se generaron informes, y 

se llegaron a conclusiones que respaldaron las recomendaciones finales para 

mejorar el uso de la plataforma digital en el entorno educativo. 

 

3.9. Aspectos éticos 

En el ámbito de la ética en la investigación científica, Viorato y Reyes (2019) 

subrayan la imperativa adhesión de los avances científicos a principios éticos 

robustos. Desde esta óptica, los investigadores tienen un conjunto de 

responsabilidades que deben observar de manera meticulosa; de lo contrario, 

podrían involucrarse en omisiones, negligencias o incluso actos fraudulentos. 

Es crucial que todo el desarrollo del proceso investigativo se base en los 

valores, la conducta y la integridad de cada investigador, quienes deben llevar 

a cabo sus investigaciones con consideración, honestidad y exactitud. 

 

Durante esta investigación se resguardó la confidencialidad de las 

identidades de los participantes entrevistados, observando una conducta 

responsable y cumpliendo los principios éticos de integridad y 

responsabilidad. Los datos recopilados se utilizaron exclusivamente con 

propósitos de estudio. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Resultados descriptivos 

En el presente trabajo de investigación, se llevó a cabo un estudio a través de 

quince entrevistas que se desarrollaron siguiendo un guion de preguntas 

semiestructuradas. La información recopilada durante estas entrevistas fue 

analizada utilizando el software ATLAS.ti 9, lo que permitió un procesamiento 

minucioso y detallado de los datos, obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 2 

 Enraizamiento de códigos 

N° Códigos Enraizamiento 

1 Acceso y distribución de información 82 

2 Comunicación sincrónica 82 

3 Herramientas de comunicación 82 

4 Mejora en el Acceso 66 

5 Comunicación 64 

6 Interacción de multimedia 50 

7 Compromiso en su proceso de aprendizaje 49 

8 Ritmos de aprendizaje 48 

9 Mejora en la interacción 40 

10 Trabajo colaborativo 35 

11 Participación activa* 34 

12 Organización del trabajo en equipo 33 

13 Logro del proceso educativo 32 

14 Comunicación asincrónica* 25 

15 Diseño del aula virtual 23 

16 Factor geográfico no limitante* 23 

17 Problemas técnicos 20 

18 Acceso Multiplataforma* 18 

19 Autoaprendizaje* 18 

20 Conexión Inestable* 18 

21 Preferencia por la educación presencial* 12 

22 Orientación al estudiante 10 

23 Aula virtual estable* 7 

24 Conexión Estable* 3 

25 Administración de acceso a la plataforma* 2 

26 Diseño inadecuado del aula virtual* 2 

27 Distracción* 2 

28 Limitaciones en el proceso de aprendizaje* 2 

29 Dispositivos de baja performance* 1 
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Nota: En la tabla a previa se presentan un conjunto de 29 códigos los cuales 15 

códigos son códigos semi estructurados los cuales nos ayudaron a realizar la 

entrevista semiestructurada y también se visualiza los 14 códigos nuevos que 

se obtuvieron luego de realizar la entrevista y analizar las respuestas de las 

entrevistas de la categoría uso de las plataformas digitales. (*) Códigos nuevos. 

Figura 2  

Niveles de enraizamientos de códigos 

 

Nota: En la ilustración se muestra el conjunto de los códigos asociados con la 

categoría de uso de las plataformas digitales Estos códigos fueron esenciales 

para la elaboración de resultados descriptivos, identificando 29 códigos en total. 

Es importante señalar que las áreas de Herramientas de comunicación, acceso 

y distribución de información, así como la comunicación sincrónica, presentan 

un nivel de enraizamiento de 82, indicando un nivel de relevancia más alto en 

comparación con otros códigos identificados. 
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Figura 3  

Nube de palabras 

 

 

 

Nota: La presente nube de palabras resalta los términos más frecuentes y 

relevantes encontrados en el análisis de datos. Destacan palabras clave como 

aula, virtual, plataforma, docente, estudiante, clases y comunicación, entre 

otras. Estos términos fundamentales reflejan la importancia y la presencia 

recurrente de conceptos relevantes relacionados con el uso de las plataformas 

digitales y su entorno virtual de aprendizaje, la interacción entre docentes y 

estudiantes, y la comunicación en el contexto educativo digital. 

 

Resultados inferenciales 

Tras el exhaustivo análisis de la información recopilada en el presente estudio 

de caso del uso de las plataformas digitales, se han obtenido resultados de 

naturaleza inferencial que se detallan a través de tablas y gráficos que se 

exponen a continuación. Estos resultados, derivados del procesamiento y 

evaluación de los datos recolectados, ofrecen una perspectiva más profunda y 

significativa sobre los aspectos estudiados, proporcionando insights y 
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conclusiones que contribuyen a la comprensión y el análisis detallado del uso 

de las plataformas digitales. 

 

Tabla 3  

Tabla de coeficientes de co-ocurrencia 

Códigos co-ocurrentes Coeficientes 

Problemas técnicos con Conexión Inestable 0.90 

Ritmos de aprendizaje con Compromiso en su proceso 

de aprendizaje 
0.83 

Mejora en el Acceso con Acceso y distribución de 

información 
0.66 

Trabajo colaborativo con Organización del trabajo en 

equipo 
0.66 

Participación activa con Mejora en la interacción 0.57 

Herramientas de comunicación con Comunicación 

sincrónica 
0.55 

 

Nota: La siguiente tabla presenta el informe de concurrencia de códigos 

obtenido tras el análisis de datos que se llevó a cabo utilizando el software Atlas 

Ti9 para procesar la información recopilada. Los códigos aquí reflejados son 

aquellos que presentan los coeficientes más altos, mostrando las asociaciones 

más significativas entre 12 pares de códigos con vínculos destacables. Estos 

resultados han sido clave para comprender las interrelaciones más relevantes 

identificadas en el análisis.  
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Figura 4 

 Coeficientes de co-ocurrencia de códigos 

 

Nota: Se muestra los 6 pares de códigos co-ocurrentes que presentan mayor 

grado de asociación o densidad entre códigos previos y/o códigos nuevos 

superando un coeficiente de 0.5 con valores de 0.90, 0.83, 0.66, 0.66, 0.57, 0.55. 

se observa que el código problemas técnicos tiene mayor vinculación con 

conexión inestable con un coeficiente de 0.90 la cual demuestra que para el 

uso de las plataformas digitales la mayor limitación se encuentra en los 

problemas técnicos con conexión inestable de internet ya sea por que estudian 

en provincia o cuentan con un plan de datos limitado. Por otro lado, se tiene a 

los ritmos de aprendizaje con compromiso en su proceso de aprendizaje 

existe una correlación significativa de coeficiente de 0.83, lo que sugiere que un 

mayor compromiso en el proceso de aprendizaje influye en el ritmo de 

aprendizaje en los estudiantes para lograr los objetivos del uso de la plataforma 

digital. Otras relaciones significativas incluyen mejoras en el acceso y acceso 

y distribución de información con un coeficiente de 0.66, trabajo 

colaborativo con organización del trabajo en equipo con un coeficiente de 

0.66, participación activa con mejoras en la interacción con un coeficiente 

de 0.57, y herramientas de comunicación con comunicación sincrónica con 

un coeficiente de 0.55, mostrando asociaciones respectivas entre estos 

elementos en el uso de las plataformas digitales. 
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Los datos analizados mediante el software Atlas Ti9 han facilitado la elaboración 

de redes semánticas que visualizan las interconexiones entre los códigos que 

coexisten y poseen los coeficientes más significativos. Estas representaciones 

gráficas se exhibirán a continuación, utilizando distintos colores para resaltar los 

diferentes niveles de asociación, ofreciendo así una representación visual 

detallada de las relaciones identificadas en esta investigación. 

 

Figura 5  

Mapa de redes de códigos asociados problemas técnicos con conexión 

inestables 

 

 

 

Nota: En la figura se observa que el código problemas técnicos tiene mayor 

asociación con conexión inestable con un coeficiente de 0.90 la cual 

demuestra que para el uso de las plataformas digitales la mayor limitación se 

encuentra en los problemas técnicos con conexión inestable de internet ya sea 
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porque los estudiantes se encuentran en provincia y/o cuentan con un plan de 

datos limitado de internet. 

 

Figura 6  

Mapa de redes de códigos asociados ritmos de aprendizaje con compromiso en 

su proceso de aprendizaje 

 

 

 

Nota: En la representación gráfica se puede apreciar a los ritmos de 

aprendizaje cuenta con una mayor asociación con compromiso en su 

proceso de aprendizaje con un coeficiente de 0.83, lo que sugiere que un 

mayor compromiso en el proceso de aprendizaje de los estudiantes influye 

significativamente en el ritmo de aprendizaje en los estudiantes. Esto resalta la 

importancia crucial de la implicación y la dedicación de los estudiantes en su 

propio aprendizaje para optimizar su efectividad y rendimiento académico. 
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Figura 7  

Mapa de redes de códigos asociados mejora en el acceso con acceso y 

distribución de información 

 

 

 

Nota: En la representación gráfica se puede apreciar que existe una correlación 

significativa entre la mejora en el acceso y acceso y distribución de 

información. Esto quiere decir que los estudiantes encuentran en el uso de las 

plataformas digitales un mayor acceso a la información ya que es por medio de 

la virtualidad y pueden consultar el material de estudio en el momento que 
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deseen y desde cualquier dispositivo o plataforma que se encuentren 

virtualmente y una mejor distribución de la información comparando a la 

información que pueden obtener en las clases presenciales ya que en la 

plataforma digital se ordena la información por unidades y áreas. 

 

Figura 8  

Mapa de redes de códigos asociados trabajo colaborativo con organización del 

trabajo en equipo 
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Nota: En la figura, se identifica el vínculo entre trabajo colaborativo y la 

organización del trabajo en equipo, Esto implica que cuando se realiza el 

trabajo en equipo usando la plataforma digital, se tiende a estructurar y organizar 

mejor las tareas colaborativas ya que se organizan realizando reuniones 

virtuales teniendo una comunicación sincrónica con sus compañeros de grupo 

para poder realizar sus trabajos de una forma organizada y efectiva. 

 

Figura 9  

Mapa de redes de códigos asociados participación activa con mejora en la 

interacción 
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Nota: En la figura se destaca una relación significativa entre participación 

activa y mejora en la interacción con el docente la cual genera una 

participación proactiva de los estudiantes en el entorno virtual y una mejora 

palpable en la calidad de la interacción. Este hallazgo señala que, al utilizar la 

plataforma digital, los estudiantes se involucran de manera más activa en 

comparación con el entorno educativo presencial. Por ejemplo, al utilizar 

herramientas de participación interactiva, como la opción de levantar la mano 

virtualmente, los alumnos encuentran una vía para plantear sus consultas y 

recibir respuestas del docente de forma más organizada y eficiente. Esta 

dinámica promueve una interacción más fluida y enriquecedora entre 

estudiantes y docentes, logrando un alcance positivo en la calidad de la 

educación virtual y la comprensión de los temas por parte de los estudiantes. 

Figura 10 

Mapa de redes de códigos asociados herramientas de comunicación con 

comunicación sincrónica 
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Nota: En la representación gráfica destaca una relación considerable entre 

herramientas de comunicación y comunicación sincrónica esto implica que 

las diversas herramientas de comunicación proporcionadas por el aula virtual, 

como los chats, reuniones virtuales y clases en vivo, están directamente 

relacionadas con la realización de comunicaciones sincrónicas, donde la 

interacción entre estudiantes y docentes ocurre en tiempo real. La mayoría de 

los alumnos consideran que estas herramientas y su uso para comunicaciones 

sincrónicas son adecuadas y efectivas para la interacción educativa, lo que 

refuerza la eficacia percibida de estas modalidades de comunicación en el 

entorno virtual de aprendizaje. 

Figura 11  

Red semántica de los coeficientes de concurrencia de la categoría de estudio. 
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Nota: La red semántica exhibida en la figura ilustra las asociaciones entre los 

códigos más relevantes vinculados con la categoría uso de las plataformas 

digitales, como analizados a través del software Atlas Ti9. Este análisis permitió 

identificar y calcular la densidad de 12 códigos que tienen mayor relación entre 

sí con relación al grado de densidad el código herramientas de comunicación 

alcanza el mayor valor (21) los otros códigos que presentan alta densidad son 

mejora en el acceso (19), ritmo de aprendizaje (17), participación activa 

(14), trabajo colaborativo (12), problemas técnicos (10),y con los menor 

grado de densidad son comunicación sincrónica (6), mejora en la 

interacción, compromiso en el proceso de aprendizaje, acceso y 

distribución de la información estos 3 códigos con  una densidad de 5, 

organización de trabajo en equipo (4), y por ultimo conexión inestables (2). 

Así mismo. en el contexto de utilización de las plataformas digitales en el entorno 

educativo. Los resultados de estas asociaciones se presentan gráficamente 

para proporcionar una representación visual que detalla la densidad y la 

interconexión entre estos códigos clave en relación con el uso de las plataformas 

digitales. 

La alta asociación entre los códigos problemas técnicos y conexión inestable 

(coeficiente: 0.90) enfatiza que las limitaciones principales del uso de 

plataformas digitales radican en las dificultades técnicas y la inestabilidad de la 

conexión a internet, especialmente para estudiantes ubicados en zonas remotas 

o con acceso limitado a datos. Por otro lado, la correlación significativa entre 

ritmos de aprendizaje y compromiso en su proceso de aprendizaje 

(coeficiente: 0.83) destaca que el compromiso de los estudiantes influye 

considerablemente en su ritmo de aprendizaje, enfatizando la importancia de su 

implicación activa para optimizar su rendimiento académico. Además, la 

asociación entre mejora en el acceso y acceso y distribución de información 

indica que la plataforma digital proporciona un acceso ampliado a la información, 

permitiendo a los estudiantes consultar materiales de estudio desde cualquier 

dispositivo, en cualquier momento. Por otro lado, la conexión entre trabajo 

colaborativo y organización del trabajo en equipo indica que la plataforma 

virtual estructura y organiza eficientemente las tareas grupales, facilitando 

reuniones virtuales y una comunicación sincrónica para una colaboración más 
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efectiva. Asimismo, la vinculación entre participación activa y mejora en la 

interacción con el docente sugiere que los estudiantes se involucran 

proactivamente en el entorno virtual, mejorando la calidad de su interacción con 

los docentes. Por último, la correlación entre herramientas de comunicación 

y comunicación sincrónica evidencia que las herramientas de comunicación 

facilitan interacciones en tiempo real entre estudiantes y profesores, siendo 

consideradas efectivas para la interacción educativa en el ámbito virtual. 

Discusión 

Los resultados de nuestra investigación concuerdan con el estudio de 

Miguel (2020) al destacar los desafíos principales de la educación virtual, 

especialmente la problemática del acceso a Internet. Estos resultados coinciden 

con los hallazgos inferenciales obtenidos en el presente estudio, entre los 

problemas técnicos identificados y la conexión inestable (coeficiente de 0.90), 

indicando que las dificultades más significativas para el uso efectivo de las 

plataformas digitales se centran en la inestabilidad de la conexión a Internet. 

Este hallazgo sugiere que los problemas técnicos, particularmente relacionados 

con la conectividad inestable, pueden estar vinculados a la ubicación geográfica 

de los estudiantes, posiblemente en áreas rurales con acceso limitado a una 

infraestructura de conexión confiable o debido a la disponibilidad de planes de 

datos limitados, lo que afecta la experiencia de los estudiantes al interactuar con 

las plataformas educativas en línea.  

 

El estudio realizado por Rioseco (2019) mostró que el modelo de 

autoevaluación asistida se alinea con los principios fundamentales de la 

evaluación auténtica. Los estudiantes manifestaron una percepción positiva 

hacia este modelo, resaltando la relevancia de las actividades propuestas y 

cómo estas contribuyen al ritmo de aprendizaje. Estos resultados coinciden con 

los descubrimientos inferenciales llegados de la presente investigación. El 

análisis de las subcategorías reveló una relación significativa entre los ritmos de 

aprendizaje y el compromiso en el proceso de aprendizaje, evidenciada por un 

coeficiente de correlación de 0.83. Esto sugiere que un mayor compromiso por 

parte de los estudiantes en su proceso de aprendizaje influye positivamente en 
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el ritmo de adquisición de conocimientos a través del uso efectivo de la 

plataforma digital. 

 

El estudio llevado a cabo por De la Cruz (2020) proporciona una visión 

profunda de las percepciones de los estudiantes de secundaria en relación con 

el uso del aula virtual. Los resultados resaltan un alto nivel de conocimiento y 

facilidad en el manejo de la plataforma, lo que sugiere que los estudiantes 

encuentran la interfaz de accesible y comprensible. La percepción general 

destaca la estructura convencional del aula virtual como un aspecto positivo, 

facilitando así su uso y comprensión. Además, se destaca la utilidad de las 

actividades realizadas dentro de la plataforma, especialmente en lo que 

respecta al envío de documentos, lo que evidencia su percepción como una 

herramienta valiosa para realizar tareas de manera efectiva y para mantener 

una comunicación eficaz con los docentes para resolver dudas en tiempo real. 

Estos resultados se alinean con la observación de la correlación significativa 

entre la mejora en el acceso y distribución de información que se obtuvo en la 

presente tesis. La utilización de plataformas digitales, como el aula virtual, brinda 

a los estudiantes un mayor acceso a la información en comparación con las 

clases presenciales, permitiéndoles consultar material de estudio en cualquier 

momento y desde diferentes dispositivos. Además, la organización de la 

información por unidades y áreas dentro de la plataforma contribuye a una mejor 

distribución y comprensión de la información disponible. 

Estos hallazgos revelan que el uso de plataformas virtuales no solo facilita la 

accesibilidad y distribución de información, sino que también se refleja en la 

percepción positiva de los estudiantes, quienes valoran su utilidad, facilidad de 

uso y eficacia para llevar a cabo actividades educativas. Esta correlación entre 

la percepción favorable de la plataforma y la mejora en el acceso y distribución 

de información enfatiza la importancia de las herramientas digitales en el 

entorno educativo actual, ofreciendo oportunidades significativas para el 

aprendizaje autónomo y efectivo de los estudiantes. 

 

El estudio llevado a cabo por De la Cruz (2020) se enfocó en comprender 

las percepciones de los estudiantes de secundaria sobre el aula virtual, 
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empleando entrevistas individuales como técnica de recolección de datos. Los 

resultados obtenidos revelaron que los estudiantes mostraron un alto grado de 

familiaridad y facilidad de uso con la plataforma, indicando que el 90% de ellos 

la encontraron accesible y comprensible. Esto está en línea con las teorías 

actuales sobre la adopción de tecnologías educativas, donde la facilidad de uso 

y la accesibilidad son factores críticos para su aceptación y adopción. Además, 

el estudio resaltó la importancia de las actividades realizadas dentro de Chamilo, 

especialmente el envío de documentos (tareas virtuales), que los estudiantes 

consideraron como una gran ventaja para facilitar sus actividades académicas. 

Esta percepción coincide con el enfoque de diversos investigadores que 

destacan la utilidad de las plataformas virtuales para la gestión de tareas y la 

comunicación fluida entre estudiantes y docentes (Duarte-Herrera et al., 2020). 

Asimismo, la interacción activa de los estudiantes en el entorno virtual emergió 

como un hallazgo significativo y una mejora evidente en la interacción con el 

docente. Estos hallazgos se asemejan con los resultados obtenidos, que 

subraya cómo la participación activa y las herramientas interactivas promueven 

una comunicación más efectiva entre estudiantes y profesores, enriqueciendo 

la calidad de la educación y mejorando la comprensión de los temas por parte 

de los estudiantes (Duarte-Herrera et al., 2020). Estos resultados respaldan las 

teorías actuales sobre la adopción de tecnologías educativas y la importancia 

de la interacción activa en entornos virtuales, demostrando la relevancia y 

efectividad del aula virtual en la mejora de la experiencia educativa y la 

comunicación entre docentes y estudiantes. 

 

Los hallazgos de este estudio respaldan y complementan las conclusiones 

de Duarte-Herrera (2019), quienes enfatizaron la importancia de las estrategias 

de comunicación sincrónica y asincrónica en los ambientes virtuales para 

promover aprendizajes significativos. En congruencia con este marco teórico, 

los resultados obtenidos muestran una relación notoria entre las herramientas 

de comunicación y la interacción sincrónica. La evidente relación entre las 

herramientas de comunicación disponibles en el aula virtual y la comunicación 

sincrónica sugiere que las diversas herramientas, como los chats, las reuniones 

virtuales y las clases en tiempo real, desempeñan un papel fundamental en la 
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facilitación de interacciones en tiempo real entre docentes y estudiantes. Es 

relevante destacar que la mayoría de los alumnos participantes consideraron 

que estas herramientas eran apropiadas y efectivas para las interacciones 

educativas, fortaleciendo así la eficacia percibida de estas modalidades de 

comunicación en el entorno virtual de aprendizaje. Estos resultados refuerzan la 

importancia de implementar y fomentar el uso de herramientas de comunicación 

sincrónica en entornos educativos virtuales. Además, subrayan la necesidad de 

una planificación previa y un diseño instruccional adecuado para maximizar el 

potencial de estas herramientas en la facilitación de interacciones significativas 

entre estudiantes y docentes en tiempo real. 
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V. CONCLUSIONES 

Primera conclusión: En correspondencia con el objetivo general 

establecido, se verifica su cumplimiento al obtener coeficientes de co-ocurrencia 

de 0.90, 0.83, 0.66, 0.66, 0.57 y 0.55, los cuales están asociados con las siete 

subcategorías previamente definidas: aula virtual, educación virtual, gestión de 

información hipertextual y multimedia, instrumentación de aplicaciones 

informáticas, colaboración virtual, recursos de aprendizaje virtual, alcances y 

limitaciones. Estos hallazgos corroboran lo anticipado para la mayoría de las 

subcategorías, validando así la indagación realizada sobre la categoría 

primordial de estudio: uso de las plataformas digitales. Este análisis respalda el 

objetivo principal de revelar cómo se emplea la plataforma digital en una 

universidad pública de Lima, 2023, al identificar y confirmar los patrones de 

interrelación entre los aspectos clave de dicha utilización. 

Segunda conclusión: en relación con el primer objetivo específico, se 

concluye que se cumplió, evidenciando como es el uso del aula virtual y que la 

experiencia de los usuarios fue generalmente positiva, destacándose la 

percepción de un aula virtual amigable e intuitiva. Los usuarios valoraron las 

diferentes herramientas de comunicación (con un coeficiente de 0.55) que ofrece 

la plataforma, lo que sugiere una experiencia favorable en su utilización. 

Tercera conclusión: en relación con el segundo objetivo específico, se 

concluye que se cumplió, la educación virtual se mostró significativa en el uso de 

la plataforma digital, evidenciando mejoras del compromiso en el proceso de 

aprendizaje (con un coeficiente de 0.83) por parte de los estudiantes y el acceso 

a contenidos educativos de calidad, proporcionando así un entorno educativo 

enriquecedor. 

Cuarta conclusión: en relación con el tercer objetivo específico, se concluye 

que se cumplió, La gestión de información hipertextual y elementos multimedia 

en la plataforma demostraron ser eficientes, llevando a cabo una comunicación 

sincrónica (con un coeficiente de 0.55) eficiente entre estudiantes y docentes a 

través de las clases virtuales en vivo permitieron un acceso ágil y una 

comprensión clara de los contenidos presentados. 
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Quinta conclusión: en relación con el cuarto objetivo específico, se concluye 

que se cumplió, el uso de aplicaciones informáticas promovió el acceso y 

distribución de información (con un coeficiente de 0.55) también cabe destacar 

que la interacción y colaboración entre estudiantes, facilito el trabajo en equipo y 

propicio una comunicación más efectiva entre estudiantes y docentes. 

Sexta conclusión: en relación con al sexto objetivo específico, se infiere que 

se logró alcanzar el objetivo específico planteado, se identificaron mecanismos 

eficaces para promover la colaboración entre estudiantes en la plataforma digital 

mejorando el ritmo de aprendizaje (con un coeficiente de 0.83), como 

herramientas de trabajo en equipo y entornos colaborativos que incentivaron la 

interacción entre pares obteniendo una excelente organización del trabajo en 

equipo (con un coeficiente de 0.66). 

Séptima conclusión: en relación con al séptimo objetivo específico, se 

concluye que este no se ha cumplido, porque no se encontraron en los 

coeficientes que respondan a la subcategoría.  

Octava conclusión: en relación con el octavo objetivo específico referido a 

analizar cuáles son los alcances en el uso de plataforma digital, se concluye que 

se cumplió, se identificaron los alcances significativos en el uso de la plataforma 

digital, mejorando el acceso al material de estudio (con un coeficiente de 0.66) y 

mejorando la interacción con el docente (con un coeficiente de 0.57) generando 

una participación activa de los estudiantes y resolviendo a todas sus preguntas. 

Novena conclusión: en relación con el noveno, el objetivo específico 

relacionado con la identificación y análisis de las limitaciones se encuentra 

cumplido en el uso de plataforma digital, se identificaron limitaciones con los 

problemas técnicos tales como conexiones inestables de internet con un 

coeficiente de relación de 0.90. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Primera recomendación: Según la primera inferencia o hallazgo a fin de mantenerse 

actualizados con las dinámicas cambiantes del entorno educativo digital, se 

recomienda continuar investigando y analizando en profundidad los patrones 

emergentes y las tendencias evolutivas en el uso de plataformas digitales en el 

ámbito universitario. Esto permitirá capturar cambios significativos y adaptar 

estrategias en función de las necesidades y preferencias en constante evolución de 

los estudiantes y profesores. Asimismo, se enfatiza la importancia de seguir 

recopilando datos para entender mejor la dinámica de interacción en estas 

plataformas y cómo estas influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Segunda recomendación: De acuerdo con la segunda conclusión se recomienda 

aprovechar la retroalimentación positiva de los usuarios sobre la experiencia con la 

plataforma digital para diseñar programas de formación continua. Estos programas 

deben estar orientados a garantizar que los usuarios, tanto estudiantes como 

docentes, estén al tanto y aprovechen todas las funcionalidades y herramientas 

disponibles en la plataforma. Asimismo, se sugiere establecer sesiones periódicas 

de retroalimentación para identificar áreas de mejora y recibir comentarios que 

contribuyan a la evolución constante de la plataforma, manteniéndola alineada con 

las necesidades y expectativas de los usuarios. 

Tercera recomendación: De acuerdo con la tercera conclusión se recomienda 

fortalecer estrategias de compromiso en el proceso de aprendizaje dado el impacto 

positivo de la educación virtual en el compromiso de los estudiantes, se sugiere la 

implementación de estrategias adicionales para fomentar la participación activa y 

continua de los alumnos en el entorno virtual. Esto podría incluir la creación de 

actividades interactivas, uso de recursos multimedia innovadores, y el diseño de 

experiencias educativas más dinámicas. Además, promover espacios de 

retroalimentación y evaluación continua que motiven y reconozcan el esfuerzo y la 

dedicación de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. 

Cuarta recomendación: Basándose en la cuarta conclusión, se propone la 

implementación de estrategias continuas de Comunicación Sincrónica Eficiente: 

Considerando la eficacia demostrada de la comunicación sincrónica para facilitar el 

acceso ágil y la comprensión clara de los contenidos presentados, se sugiere 
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mejorar y mantener estas estrategias. Se puede promover la capacitación continua 

de docentes y estudiantes para utilizar eficazmente herramientas de comunicación 

sincrónica, fomentando la interacción fluida y provechosa en las clases virtuales en 

vivo. Además, se podría explorar la posibilidad de ampliar las opciones de 

interacción sincrónica para adaptarse a diversos estilos de aprendizaje y 

necesidades individuales de los estudiantes. 

Quinta recomendación: Basándose en la quinta conclusión se recomienda ampliar 

la oferta de herramientas de colaboración y comunicación dado el impacto positivo 

del uso de aplicaciones informáticas para mejorar la interacción y la colaboración 

entre estudiantes, se sugiere expandir la gama de herramientas disponibles. La 

universidad puede explorar la integración de nuevas aplicaciones o plataformas que 

faciliten la comunicación, el trabajo en equipo y la colaboración en proyectos. 

Asimismo, se puede fomentar la capacitación y orientación sobre estas 

herramientas para estudiantes y docentes, promoviendo así su uso efectivo y 

aprovechamiento máximo. 

Sexta recomendación: En consonancia con la sexta conclusión, se sugiere fomentar 

la creación de espacios virtuales para la colaboración estudiantil dado el impacto 

positivo de los entornos colaborativos y herramientas de trabajo en equipo en la 

mejora del ritmo de aprendizaje, se recomienda la creación y promoción de 

espacios virtuales dedicados a la colaboración estudiantil. Estos espacios podrían 

ser foros, salas de reuniones virtuales o áreas de trabajo colaborativo 

específicamente designadas dentro de la plataforma digital. Estos entornos 

ayudarían a fomentar la interacción entre estudiantes, facilitando la discusión de 

ideas, el intercambio de conocimientos y la ejecución de proyectos grupales, 

fortaleciendo así la colaboración entre pares. 

Séptima recomendación: Basándose en la séptima conclusión se recomienda a 

pesar de la carencia de hallazgos significativos en relación con los recursos de 

aprendizaje virtual, se sugiere fomentar la adaptación de recursos virtuales a las 

necesidades del estudiantado dado que se ha percibido una ligera preferencia por 

la educación presencial, es fundamental mejorar y adaptar los recursos de 

aprendizaje virtual a las necesidades específicas de los estudiantes. Se recomienda 

realizar un análisis más profundo para identificar las áreas en las que los recursos 
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digitales podrían ser más efectivos y atractivos. Esto podría incluir el desarrollo de 

materiales interactivos, tutoriales multimedia o la incorporación de estrategias de 

aprendizaje innovadoras para motivar y comprometer a los estudiantes en el 

entorno virtual. 

Octava recomendación: Basándose en la octava conclusión se recomienda 

fortalecimiento de la interacción continua y accesibilidad reforzada considerando 

los alcances significativos identificados en el uso de la plataforma digital, se 

recomienda reforzar y consolidar aún más la interacción y accesibilidad para 

mejorar la experiencia del estudiante. Para ello, se pueden implementar estrategias 

que fomenten una mayor interacción entre docentes y alumnos, como la creación 

de foros de discusión, la programación regular de sesiones de preguntas y 

respuestas en tiempo real o la oferta de horarios específicos para consultas. 

Además, se sugiere la continuación de esfuerzos para garantizar un acceso óptimo 

y equitativo al material de estudio, promoviendo una distribución efectiva de 

recursos educativos variados y actualizados, asegurando así un entorno 

enriquecedor para el aprendizaje virtual. 

Novena recomendación: De acuerdo con la novena conclusión se recomienda 

mejora y optimización de la infraestructura tecnológica dada la identificación de 

limitaciones relacionadas con problemas técnicos, especialmente con conexiones 

inestables de internet, se recomienda una inversión en la infraestructura tecnológica 

de los docentes y de los estudiantes. Esta inversión puede estar dirigida a mejorar 

la conectividad a internet en áreas específicas o proporcionar recursos adicionales 

para asegurar una conexión estable y confiable. Se sugiere considerar la 

implementación de medidas como la ampliación de ancho de banda o el acceso a 

redes más sólidas, así como la actualización o mejora de equipos tecnológicos para 

garantizar una experiencia más fluida y eficiente en el uso de la plataforma digital. 

Además, la capacitación periódica o el soporte técnico para solucionar problemas 

relacionados con la conectividad también serían beneficiosos para los docentes y 

alumnos. 
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ANEXOS 
 



 
 

Anexo Nº1: Matriz de categorización apriorística 
  

Categoría Subcategoría Códigos Guion de preguntas de la entrevista semiestructurada 

Uso de las 
plataformas 

digitales 

Aula virtual 
Diseño del aula virtual En tu experiencia como estudiante, ¿cómo está diseñado el aula virtual? 

Herramientas de comunicación ¿Cuáles son las herramientas de comunicación que ofrece el aula virtual? 

Educación virtual 

Orientación al estudiante ¿Cómo se realiza la orientación al estudiante en la plataforma virtual? 

Compromiso en su proceso de 
aprendizaje 

¿Cómo se realiza el compromiso en el proceso de aprendizaje del estudiante? Ejemplo: 
compartir videos, grabaciones, foros. 

Gestión de información 
hipertextual y 

multimedia 

Comunicación sincrónica 
¿Cómo realiza la comunicación sincrónica? Ejemplo: clases virtuales en vivo, reuniones 
con el docente. / ¿Te parece correcta? 

Trabajo colaborativo 
¿Cómo se realiza el trabajo colaborativo en el aula virtual? Ejemplo: reuniones por 
Zoom, documentos en línea. 

Instrumentación de 
aplicaciones 
informáticas 

Interacción de multimedia 
¿De qué manera realiza interacción de multimedia en la plataforma virtual? Como en 
el caso de YouTube, Google Drive, Canvas, Prezi, WhatsApp o Telegram. 

Acceso y distribución de 
información 

¿Cuál es el acceso y la distribución de información dentro de la plataforma virtual? 

Comunicación ¿Qué tipo de comunicación adquieres al hacer uso de la plataforma virtual? 

Colaboración virtual 

Ritmos de aprendizaje 
¿De qué manera el uso de la plataforma permite o posibilita el ritmo de aprendizaje? / 
Dame un ejemplo. 

Organización del trabajo en 
equipo 

En tu experiencia como estudiante, ¿de qué manera el uso de la plataforma te permite 
organizar el trabajo en equipo? 

Recursos de 
aprendizaje virtual 

Logro del proceso educativo 
¿En tu experiencia como estudiante, el proceso educativo virtual alcanza los logros 
esperados? / ¿Por qué? 

Alcances 
Mejora en el Acceso ¿Cómo ha mejorado tu acceso a materiales de estudio a través del aula virtual? 

Mejora en la interacción 
¿Cómo ha mejorado la interacción con tus profesores a través del aula virtual? / ¿Me 
podrías mencionar alguna otra ventaja en el uso del aula virtual? 

Limitaciones Problemas técnicos 
¿Consideras que los problemas técnicos son una de las principales limitaciones en el 
uso de las plataformas virtuales? / ¿Por qué? 

 



 
 

 

Anexo 2. Instrumento de recolección de datos 

Guion de preguntas de la entrevista semiestructurada 

1. En tu experiencia como estudiante, ¿cómo está diseñado el aula virtual? 

2. ¿Cuáles son las herramientas de comunicación que ofrece el aula virtual? 

3. ¿Cómo se realiza la orientación al estudiante en la plataforma virtual? 

4. ¿Cómo se realiza el compromiso en el proceso de aprendizaje del 

estudiante? Ejemplo: compartir videos, grabaciones, foros. 

5. ¿Cómo realiza la comunicación sincrónica? Ejemplo: clases virtuales en 

vivo, reuniones con el docente. / ¿Te parece correcta? 

6. ¿Cómo se realiza el trabajo colaborativo en el aula virtual? Ejemplo: 

reuniones por Zoom, documentos en línea. 

7. ¿De qué manera realiza interacción de multimedia en la plataforma 

virtual? Como en el caso de YouTube, Google Drive, Canvas, Prezi, 

WhatsApp o Telegram. 

8. ¿Cuál es el acceso y la distribución de información dentro de la plataforma 

virtual? 

9. ¿Qué tipo de comunicación adquieres al hacer uso de la plataforma 

virtual? 

10. ¿De qué manera el uso de la plataforma permite o posibilita el ritmo de 

aprendizaje? / Dame un ejemplo. 

11. En tu experiencia como estudiante, ¿de qué manera el uso de la 

plataforma te permite organizar el trabajo en equipo? 

12. ¿En tu experiencia como estudiante, el proceso educativo virtual alcanza 

los logros esperados? / ¿Por qué? 

13. ¿Cómo ha mejorado tu acceso a materiales de estudio a través del aula 

virtual? 

14. ¿Cómo ha mejorado la interacción con tus profesores a través del aula 

virtual? / ¿Me podrías mencionar alguna otra ventaja en el uso del aula 

virtual? 

15. ¿Consideras que los problemas técnicos son una de las principales 

limitaciones en el uso de las plataformas virtuales? / ¿Por qué? 

   



 
 

Anexo 3. Consentimiento Informado (*) 

 

Título de la investigación: “Estudio de caso sobre el uso de la plataforma digital en 

una universidad Pública de Lima, 2023”. Investigador es: Ing. Mogrovejo 

Chacaltana Miguel Martín. 

Propósito del estudio 

Le invitamos a participar en la investigación titulada “Estudio de caso sobre el uso 

de la plataforma digital en una universidad Pública de Lima, 2023”, cuyo objetivo es 

analizar el uso de plataformas digitales de una institución pública, Lima 2023. Esta 

investigación es desarrollada por estudiantes de posgrado del programa académico 

de Maestría en Gestión Pública, de la Universidad César Vallejo del campus San 

Juan de Lurigancho - Lima, aprobado por la autoridad correspondiente de la 

Universidad y con el permiso de la institución, Escuela Superior de Guerra Aérea. 

Procedimiento 

Si usted decide participar en la investigación se realizará lo siguiente: 

1. Se realizará una entrevista donde se recogerán datos personales y algunas 

preguntas sobre la investigación titulada: “Estudio de caso sobre el uso de la 

plataforma digital en una universidad Pública de Lima, 2023”.  

2. Esta entrevista tendrá un tiempo aproximado de 20 minutos y se realizará en el 

ambiente de la sede central de la institución o de forma virtual. Las respuestas 

al cuestionario o guía de entrevista serán codificadas usando un número de 

identificación y, por lo tanto, serán anónimas. 

 

Participación voluntaria (principio de autonomía): 

Puede hacer todas las preguntas para aclarar sus dudas antes de decidir si desea 

participar o no, y su decisión será respetada. Posterior a la aceptación no desea 

continuar puede hacerlo sin ningún problema. 

Riesgo (principio de No maleficencia): 

Indicar al participante la existencia que NO existe riesgo o daño al participar en la 

investigación. Sin embargo, en el caso que existan preguntas que le puedan 

generar incomodidad. Usted tiene la libertad de responderlas o no. 

   



 
 

Beneficios (principio de beneficencia): 

Se le informará que los resultados de la investigación se le alcanzará a la institución 

al término de la investigación. No recibirá ningún beneficio económico ni de ninguna 

otra índole. El estudio no va a aportar a la salud individual de la persona, sin 

embargo, los resultados del estudio podrán convertirse en beneficio de la salud 

pública. 

Confidencialidad (principio de justicia): 

Los datos recolectados deben ser anónimos y no tener ninguna forma de identificar 

al participante. Garantizamos que la información que usted nos brinde es totalmente 

Confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de la investigación. 

Los datos permanecerán bajo custodia del investigador principal y pasado un 

tiempo determinado serán eliminados convenientemente. 

Problemas o preguntas: 

Si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar con el Investigador (a) 

(es) Miguel Martín Mogrovejo Chacaltana, email: mmmogrovejo@ucvvirtual.edu.pe 

y Docente asesor Dr. Miguel Ángel Pérez Pérez, email: 

miperezper@ucvvirtual.edu.pe 

Consentimiento 

Después de haber leído los propósitos de la investigación autorizo participar en la 

investigación antes mencionada. 

Nombres y apellidos……………………………………………………………………. 

Fecha y hora……………………………………………………………………………. 

Firma ……………………………………………………………………………………. 

 

Para garantizar la veracidad del origen de la información: en el caso que el consentimiento sea 

presencial, el encuestado y el investigador debe proporcionar: Nombre y firma. En el caso que sea 

cuestionario virtual, se debe solicitar el correo desde el cual se envía las respuestas a través de un 

formulario Google 

  

mailto:miperezper@ucvvirtual.edu.pe


 
 

Anexo 4. Validación de por juicio de expertos 

 



 
 

 

  



 
 

 



 
 



 
 

 



 
 



 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 



 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

  



 
 

  



 
 

Anexo 5. Carta de presentación 

 

 



 
 

Anexo 6. Base de datos del Atlas TI9 

  

 



 
 

 



 
 

Anexo 7. Cuadro de coeficientes de co-ocurrencia 

 

 

  



 
 

Anexo Nº8: Tabla de coherencia de problemas, objetivos y conclusiones 

Problema 
General 

Problemas específicos  
Objetivo 
General 

Objetivos específicos Categoría Subcategoría 
Códigos 

asociados 

Coeficientes 
de 
co-

ocurrencia 

Correspo
ndencia 

con 
objetivos 

¿Cómo es 
el uso de 

la 
plataform
a digital 
en una 

universid
ad pública 
de Lima, 

2023? 
 

 

 

 

 
 

¿Cuál es el uso del aula 
virtual en la plataforma 

digital en una universidad 
pública de Lima, 2023? 

Revelar 
como es el 
uso de la 

plataforma 
digital en 

una 
universidad 
pública de 
Lima, 2023 

Analizar cómo es el uso del 
aula virtual en la plataforma 

digital en una universidad 
pública de Lima, 2023. 

Uso de las 
plataformas 

digitales 

Aula virtual 
Herramientas 

de 
comunicación 

0.55 
Se 

cumplió 

¿Cómo es la educación 
virtual con el uso de 

plataforma digital en una 
universidad pública de 

Lima, 2023?, 

Analizar cómo es la educación 
virtual con el uso de 

plataforma digital en una 
universidad pública de Lima, 

2023. 

Educación 
virtual 

Compromiso 
en su proceso 

de 
aprendizaje 

0.83 
Se 

cumplió 

¿De qué manera se 
gestiona la información 

hipertextual y multimedia 
en el uso de plataforma 

digital en una universidad 
pública de Lima, 2023? 

Analizar cómo se gestiona la 
información hipertextual y 

multimedia en el uso de 
plataforma digital en una 

universidad pública de Lima, 
2023. 

Gestión de 
información 

hipertextual y 
multimedia 

Comunicación 
sincrónica 

0.55 
Se 

cumplió 

¿De qué manera es el uso 
de aplicaciones 

informáticas en el uso de 
plataforma digital en una 

universidad pública de 
Lima, 2023? 

Analizar cómo es el uso de 
aplicaciones informáticas en el 

uso de plataforma digital en 
una universidad pública de 

Lima, 2023. 

Instrumentación 
de aplicaciones 

informáticas 

Acceso y 
distribución 

de 
información 

0.66 
Se 

cumplió 



 
 

¿De qué manera es la 
colaboración entre 
estudiantes en el uso de 
plataforma digital en una 
universidad pública de 
Lima, 2023? 

Analizar cómo es la 
colaboración entre 

estudiantes en el uso de 
plataforma digital en una 

universidad pública de Lima, 
2023 

Colaboración 
virtual 

Ritmos de 
aprendizaje | 
Organización 
del trabajo en 

equipo 

0.83 - 0.66 
Se 

cumplió 

¿De qué manera son los 
recursos de aprendizaje 

virtual en el uso de 
plataforma digital en una 

universidad pública de 
Lima, 2023? 

Analizar cómo son los recursos 
de aprendizaje virtual en el 
uso de plataforma digital en 
una universidad pública de 

Lima, 2023. 

Recursos de 
aprendizaje 

virtual 

Logro del 
proceso 

educativo 
- 

No 
cumplió 

¿Cuáles son los alcances 
en el uso de plataforma 

digital en una universidad 
pública de Lima, 2023?  

Analizar cuáles son los 
alcances en el uso de 

plataforma digital en una 
universidad pública de Lima, 

2023. 

Alcances 

Mejora en el 
Acceso | 

Mejora en la 
interacción 

0.66 - 0.57 
Se 

cumplió 

¿Cuáles son las 
limitaciones en el uso de 
plataforma digital en una 

universidad pública de 
Lima, 2023? 

Analizar cuáles son las 
limitaciones en el uso de 
plataforma digital en una 

universidad pública de Lima, 
2023. 

Limitaciones 

Problemas 
técnicos con 

Conexión 
Inestable 

0.90 
Se 

cumplió 

 

  



 
 

Anexo Nº9: Tabla de coherencia entre objetivos y conclusión 

 

Objetivos Conclusiones Coeficientes Correspondencia con objetivos 

OG CG 0.90 - 0.83 - 0.66 - 0.66 - 0.57- 0.55 Se cumplió 

OE1 CE1 0.55 Se cumplió 

OE2 CE2 0.83 Se cumplió 

OE3 CE3 0.55 Se cumplió 

OE4 CE4 0.66 Se cumplió 

OE5 CE5 0.83 - 0.66 Se cumplió 

OE6 CE6 - No cumplió 

OE7 CE7 0.66 - 0.57 Se cumplió 

OE8 CE8 0.90 Se cumplió 

 


