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      RESUMEN 

El presente estudio tuvo como finalidad determinar la relación entre el aprendizaje 

activo y la competencia digital en estudiantes de un centro educativo de Lima norte. 

Se trabajó mediante una metodología de enfoque cuantitativo, alcance 

correlacional, diseño no experimental y corte transversal en una muestra de 108 

estudiantes de quinto y sexto de primaria de los distritos Los Olivos, Independencia 

y San Martín de Porres en el año 2022. Asimismo, se utilizó como instrumento  un 

cuestionario. Se encontró que los valores de correlación es de nivel moderado y de 

relación directa entre la variable aprendizaje activo y competencia digital. El 

estudiante de primaria de Lima norte tiene puntuaciones altas en el aprendizaje 

activo por lo cual se incrementan sus puntuaciones de la competencia digital 

(Rho=0.660). Se concluye que  los estudiantes comprenden que el desarrollo del 

aprendizaje activo aumentaría la competencia digital, entonces, se evidencia que 

los escolares a través del aprendizaje activo logran obtener  mayor conocimiento 

en el manejo de información en el campo digital, conseguir una comunicación de 

acuerdo a los contextos que se manejan en nuestra actualidad, crean contenidos 

digitales de buen uso para la mejora de aprendizajes, protegen su información 

personal, son capaces de reconocer los obstáculos o problemas y logrando  

resolverlos mediante herramientas virtuales.   

Palabras clave: aprendizaje activo, competencia digital, seguridad digital, 

resolución de problemas, manejo de información   
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      ABSTRACT 

The purpose of this study was to determine the relationship between active learning 

and digital competence in students from an educational center in northern Lima. We 

worked through a methodology of quantitative approach, correlational scope, non-

experimental design and cross section in a sample of 108 fifth and sixth grade 

students from Los Olivos, Independencia and San Martín de Porres districts in the 

year 2022. He brought a questionnaire as an instrument. It was found that the values 

of the relationships are of a moderate level and of direct relationship between the 

active learning variable and digital competence. The primary school student from 

northern Lima has high powers in active learning, which is why their powers in digital 

competence are increased (Rho=0.660). It is concluded that students will 

understand that the development of active learning would increase digital 

competence, then, it is evident that schoolchildren through active learning will be 

able to obtain greater knowledge in the management of information in the digital 

field, achieve communication according to the contexts that are handled today, 

create digital content of good use for the improvement of learning, protect their 

personal information, are able to recognize obstacles or problems and manage to 

solve them through virtual tools. 

Keywords: active learning, digital competence, digital security, problem resolution, 

Information management 



1 

I. INTRODUCCIÓN

El aprendizaje activo ha posicionado al estudiante en el eje principal de la 

educación puesto que el discente deja de ser pasivo (Garcia, 2021). No obstante, 

las llegadas de estas nuevas tecnologías añadido a las diferentes condiciones de 

salud existentes producto de la pandemia, han ocasionado la  aplicación de una 

educación virtualizada con deficiencias a nivel educativo en los espacios de acceso 

a la red tanto para docentes como para estudiantes para lograr la alfabetización, 

ciberseguridad y creación de contenido digital (Aguilar & Rondero, 2020). 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la ciencia y la Cultura 

(2018) identificó que el porcentaje del género femenino que utiliza la internet es  

12% menor en comparación con la población masculina, y esta diferencia entre 

estos ambos sexos, con respecto al uso de la internet ha sido ampliada en años 

anteriores. En lo que respecta al aprendizaje activo, y el compartimiento con la 

competencia digital, es el estudio regional comparativo y explicativo (Estudio 

regional comparativo y explicativo, 2021) el 24% y 29% de nuestros estudiantes se 

encuentran en niveles bajos de desempeño en todas las áreas en el grado de 

tercero a sexto de primaria, compartiendo lugar con países de México, Ecuador y 

Brasil. En el Perú, el proceso de transformación a la era digital es relativamente 

lento pues existe una brecha muy alta por cerrar y es el acceso a la virtualidad en 

zonas alejadas del centro lo cual empeoraría el fortalecimiento de la competencia 

digital, puesto que solo 40.9% de la población rural utiliza internet y en zona urbana 

el 76.4%, lo cual denota distancia en el desarrollo de estas habilidades digitales 

(Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2022). 

En la localidad de Lima norte los estudiantes presentan escasa cercanía con los 

aparatos tecnológicos al momento de ejecutar sus sesiones de clases, debido a la 

poca inversión por parte de la institución y de sus padres a la educación virtualizada 

así como algunos de los docentes quienes carecen de las nuevas tecnologías de 

la información por no estar actualizados (Alhuay & Florian, 2021).En ese sentido, el 

acceso limitado a la virtualidad dificultaría el acceso a un aprendizaje que involucre 
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al estudiante con su entorno, por lo que el aprendizaje activo denotaría cierto 

retraso en el desarrollo de sus competencias digitales. 

 

En cuanto a la justificación del estudio, se encontró que a un mayor aprendizaje 

activo se tendría mejor desempeño de la competencia digital en  los estudiantes, y 

esto optimizaría que puedan desenvolverse en sus cursos de manera competente 

logrando así ser el aporte en positivo para el desarrollo de sus competencias 

generales, y permitiría que el escolar este contextualizado en la nueva era digital 

teniendo un conocimiento  más amplio en la virtualización. En ese orden de ideas, 

el presente estudio se realizó para conocer si  el aprendizaje activo interviene en el 

desarrollo de las competencias en estudiantes de primaria de una institución 

educativa. Esto permitió saber observar si este desarrollo puede lograr optimizar 

que los escolares estén a la vanguardia de la contextualización digital y  por ende 

esto permitirá que tenga la capacidad de desarrollar en este nueva ambiente de la 

tecnología y los entornos virtuales.  

 

En ese sentido, el estudio presentó como problema de investigación la 

siguiente pregunta ¿Cuál es la relación entre la variable aprendizaje activo y 

competencia digital en estudiantes de primaria de Lima Norte, 2022? El objetivo 

general fue establecer la relación entre el aprendizaje activo y las competencias 

digitales en estudiantes de primaria de Lima Norte, 2022. Se busca la relación de 

la variable aprendizaje activo y las dimensiones: manejo de información, 

comunicación y colaboración, creación de contenidos digitales, seguridad y 

resolución de problemas. La hipótesis general es existe relación entre el 

aprendizaje activo y  competencia digital en estudiantes de primaria de Lima Norte, 

2022. Por tanto, se asume que existe relación con las dimensiones: manejo de 

información, comunicación y colaboración, creación de contenidos digitales, 

seguridad y resolución de problemas. 
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II. MARCO TEÓRICO. 

 

Moncayo y Prieto (2022) resultado fue identificar que el 50% suelen desarrollar un 

trabajo cooperativo, seguido de un 25% donde el aprendizaje se orienta a la 

perspectiva basada en proyectos, un 15% desarrolla el aula invertida y solo un 10% 

trabaja el aprendizaje basado en resolución de conflictos. Ramos et al. (2019) 

estudiaron una muestra de 363 estudiantes logrando encontrar “Grupos” que 

solamente tiene una asociación entre el ejercicio de comparación 1 y el examen 

teórico, y en la materia de “Trabajo” el storytelling se atañe con la calificación en el 

segundo ejercicio, que de la misma forma se relaciona con la calificación del 

examen teórico. Por otro lado; Hincapié, Ramos y Chrino et al. (2018) obraron una 

investigación en muestra de 100 estudiantes encontrando una diferencia 

significativa de 30 puntos al grupo que se le aplico la estrategia, ello al uso de 

tecnología necesaria para el desarrollo de la misma.  

 

Barboyon y Gargallo (2022) ejecutaron un estudio en 243 estudiantes, 

encontrándose que los alumnos que recibieron la intervención mejoraron su 

aprendizaje y profundizaron su enfoque de estudio dieron diferencias significativas 

en búsqueda y selección de la información, p < .001, η² parcial = .106 y de 

procesamiento y uso, p < .001, η² parcial = .114, motivacionales, p < .05, η² parcial 

= .033, el tamaño del efecto fue pequeño. Silva et al. (2021) ejecutaron un estudio 

sobre equipos de aprendizaje activo en la educación, este modelo permitió que la 

adaptación sea versátil en los demás, la conformación de este modelo ha permitido 

que su aplicabilidad sea a través de una función más cambiante en lo que se 

describe a los temas abordados en las asignaturas, así como en lo referente  a los 

integrantes de estas. 

 

Ramos y García (2021) desarrollaron un estudio con la intención de conocer el 

impacto de la modalidad de aprendizaje activo en 558 aspirantes identificando que 

el 69% de los estudiantes aprueban el curso mediante un aprendizaje activo, 

mientras que el 43.7% aprobaron mediante una modalidad tradicional. Quispe 

(2020) ejecutó un estudio con la intención de explicar el dominio del método 

socrático en el aprendizaje activo en una muestra de 100 estudiantes obteniendo 
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como resultado la influencia significativa el conjunto control  de  estudiantes  que  

no  llegó a aplicar  el  método socrático  (=  35,2)  y  el  grupo  experimental  con 

aplicación   de   dicho   método   (=   69,6)   de   las estudiante, es decir hay un 

dominio significativo del método socrático en  el  grupo  experimental  a  diferencia 

del  grupo control. Bernal et al. (2021) realizaron un estudio enmarcado en una 

estrategia de aprendizaje activo para mejorar la conciencia ambiental en 40 

estudiantes de primaria por medio el lograron identificar un mayor número de 

espacios dedicados a la recreación siendo un elemento por preparar para la 

conciencia ambiental, no obstante, el aprendizaje activo resulto trascendental para 

la identificación de elementos pertinentes en función al logro del conocimiento.  

 

Zepeda et al. (2016) ejecutaron un estudio en 22 estudiantes de la ciudad de México 

donde observaron que el desarrollo de estas actividades con variables niveles de 

complejidad se prestó atención a que a través de una sucesión de pasos se logra 

constituir diferentes enfoques de aprendizaje, y de esa manera, conseguir 

involucrar a los escolares de una forma mucho más dinámica, y hacerlos parte de 

la clase como el Aprendizaje Activo. Itati et al. (2021) ejecutaron un estudio en 21 

estudiantes quienes bajo la observación de los investigadores desarrollaron una 

propuesta logrando aplicar el aprendizaje basado en problemas en referencia a la 

aplicación se registró que el 23,81 % de los estudiantes reconocieron de forma 

correcta las partes del sistema, además explicaron su actuación el 71.49 %. 

Además, el 95 % alcanzaron unas de las primeras etapas de la metodología. 

 

Marín et al. (2021) realizaron un estudio con estudiantes de España, la cual tuvo 

como resultado la variedad de herramientas y medios para fomentar  la 

competencia digital, a su vez  la identificación de algunos condicionantes básicos 

para el desarrollo, como la etapa de educación, la etapa formativa docente o las 

particularidades del contexto institucional, de esa manera facilitando algunos 

asuntos fundamentales para poder  seguir trabajando su integración en las diversas 

etapas educacionales. En otra investigación, López et al. (2021) ha desarrollado 

datos donde la competencia digital se puede trabajar desde tres factores como la 

fluidez tecnológica, el aprendizaje-conocimiento y la ciudadanía digital, cuyo 

resultado fue que esta última es la de mayor complejidad en la aplicación de 
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actividades. Por otro lado, la fundación Universidad de Palermo (2021) comenta la 

diferencia entre las tic y tecnología educativa, siendo esta última concerniente a 

todo el diseño estructural comprendido por el soporte físico, lógico y mixta a 

diferencia de las tic definidas como herramientas tecnológicas y de información. 

Aunado a ello; Casillas et al. (2021) ejecutó un estudio en 807 estudiantes cuya 

finalidad fue analizar el nivel de la competencia digital, denotando que el uso de las 

herramientas digitales no mejora el nivel competencial en el ara de comunicación. 

Por último, Regueira y Alonso (2021) realizó su estudio en 588 escolares de Galicia 

encontrando la existencia de diferencias sustanciales en función al género para la 

adquisición digital. 

 

Huamante et al. (2019) desarrolló su estudio en una población educativa del 

Ecuador cuyos resultados comprendieron que la gran parte de los estudiantes que 

fueron evaluados no son totalmente competentes, en cuanto al conocimiento y el 

uso de las herramientas informáticas, siendo la edad de 10 años la que mayor 

porcentaje obtuvo de iniciación con un ordenador de 22.2%.  Garrido et al. (2019) 

ejecutaron un estudio en población educativa para conocer el impacto de los 

recursos digitales en el aprendizaje encontrando que no se observa contrastes 

significativos en ninguna de las variables, así como en sus dimensiones. Vidal et al. 

(2021) ejecutaron un estudio en estudiantes de España encontrando la existencia 

de un nivel alto ante la expectativa del uso de la competencia digital del 60%, así 

como satisfacción del 70%. Por otro lado, en un estudio realizado en Perú por LLaro 

et al. (2021) en función a las competencias digitales y el desempeño, encontraron 

que el 60% de los sujetos poseen un nivel alto así como se halló la existencia de 

correlación de grado fuerte. Sánchez y Veytia (2019) desarrollaron su estudio en 

población educativa de Bogotá encontrando que la población encuestada no tiene 

mayor nivel de competencias digitales tan solo por corresponder a este nivel 

educativo. 

 

Holguín et al. (2021) identificaron las competencias digitales en personal educativo, 

logrando encontrar que existe mayor nivel en los factores de comunicación y 

colaboración, igualmente que  la creación de recursos digitales. Asimismo, Lévano 

et al. (2019)  analizaron las competencias digitales en el aspecto educativo en Perú 
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denotando la existencia de una gama de aparatos tecnológicos que permiten a la 

competencia digital generar habilidades de carácter cognitivo de alto nivel. En otros 

contextos como en Murcia et al. (2020) estudiaron el desarrollo de las competencias 

digitales en 212 estudiantes de Colombia, encontrando que el uso de 

almacenamiento y recuperación de información es el de mayor demanda junto con 

el de navegar, buscar y filtrar la información digital con 50% y 60 % 

respectivamente.  Carrillo et al. (2020) realizaron un estudio con el fin de comprobar 

la eficacia de un programa de formación en competencias digitales en una muestra 

de 109 alumnos cuyos resultados encontrados fueron efectos positivos para la 

variable competencias digital, así como para sus cuatro factores en el grupo 

experimental por el desarrollo de p<0.05. Rubio et al. (2018) estudiaron la 

competencia digital en el área de ciencias sociales de primaria en una población de 

153 sujetos encontrando que el alumnado presenta una alta percepción sobre el 

conocimiento tecnológico pedagógico del modelo TPACK con un promedio del 3.42 

de índice de respuesta. 

 

Orosco et al. (2021) comentan que las interacciones entre el docente y el discente 

han ido teniendo modificaciones producto del uso de las condiciones del contexto, 

en ella se han expresado a las competencias digitales las cuales están agrupadas 

en cinco dimensiones las mismas que son estipuladas por el Instituto Nacional de 

Tecnologías Educativas y de Formación del profesorado  (2017) siendo la 

competencia de información y alfabetización por cuanta información el estudiante 

pueda manejar, seguido de comunicación y colaboración ya que los entornos 

digitales requieren de espacios de constante acceso  ,así como la creación de 

contenidos digitales la cual predispone al estudiante a generar el pensamiento 

creativo, la seguridad se enfoca en el estudiante a ir desarrollando la protección de 

sus actividades y de los objetivos de la enseña y por último la resolución de 

problemas la cual impulsaría a superar los obstáculos encontrados. 

 

El aprendizaje activo es el proceso mediante el cual los estudiantes desarrollan 

aprendizajes a través de diferentes herramientas que se encuentran en el ambiente 

propio escolar, siendo el docente quien pueda guiarlos en esta búsqueda de 

información, y que  cumpla con satisfacer las nuevas expectativas socioeducativas, 
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dejando atrás el aprendizaje tradicional y dando paso a nuevos aporte que permitan 

optimizar el aprendizaje del escolar (Benegas et al., 2021) en ese sentido, el 

aprendizaje activo es una estrategia que permite al estudiante interactuar con 

diferentes herramientas que le ayuden a poder analizar las situaciones del contexto 

escolar y se busca que pueda adquirir nuevo conocimiento por medio de la 

colaboración y explorando nuevos recursos de aprendizaje mediante actividades 

como le lectoescritura, el debate, el análisis y síntesis (Restrepo, 2018). 

 

La importancia del aprendizaje activo es permitir que el estudiante sea capaz de 

poder desenvolverse aportando sus conocimientos como base para la generación 

de un nuevo aprendizaje es por ello que se viene implementando esta estrategia 

en diversas escuelas, dónde el estudiante colabora en la creación de su propio 

conocimiento y el docente permite agilizar este camino dando ciertos aportes que 

ayudan al escolar  a sentirse, en este proceso de enseñanza se denota la necesidad 

de trabajar en habilidades cognitivas  con la intención de potencializar las áreas de 

pensamiento crítico, científico y sistémico (Duran y Gutiérrez, 2022). Por lo que 

respondería a trabajar en dimensiones tales como aprender a trabajar en equipo, 

dividirse adecuadamente el trabajo, mejorar la atención a la diversidad, evaluar 

diariamente el alumnado, entre otros (Bellido & Grancha, 2018).   

 

La dimensión pensar como miembro de una comunidad denota el ser considerado 

como un todo y como parte de ello considera a las demás personas por lo que 

favorecería la integración entre los estudiantes y el trabajo en equipo dentro del 

accionar educativo (Loayza, 2021). El pensar como miembro de una comunidad es 

la destreza de formarte en función a las necesidades de la sociedad. Es decir, que 

el estudiante es parte de un todo donde tiene la capacidad de aportar con sus 

habilidades para un bien común, con la intención que pueda denotar experticia en 

sus actividades logrando ser reconocido como un agente de cambio. El sujeto está 

al tanto de los nuevos cambios y apto para poder desarrollarse como parte de un 

equipo, donde se sienta capacitado para poder convivir con diferentes normas que 

se adapten a contextos diversos (Restrepo, 2018). 
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La dimensión pensamiento conceptual consiste en reflexionar y deriva de un 

pensamiento hipotético deductivo con la intención de construir una idea guía 

enfocada en la solución a los problemas mediante casos prácticos. En efecto, se 

requiere del desarrollo de un acceso a la razonabilidad del estudiante mediante su 

juicio crítico la cual le permite desarrollarse en diferentes contextos de nuestra 

actualidad con temperamento y decisión acertada (Restrepo, 2018).Por lo que se 

trataría de comprender el contexto y no solo el concepto, es el contexto quien dirige 

al sujeto pensante a un  razonamiento idóneo  para las diversas situaciones 

educativas la cual va a permitir la mejora de su desenvolvimiento. El pensamiento 

conceptual permite que el estudiante tenga la habilidad de comprender las índoles 

de la realidad permitiendo razonar sobre lo observado (Yanez, 2019). 

 

La dimensión de pensar como ciudadano experto es un destreza que permite la 

formación de las necesidades de la sociedad con la intención que pueda denotar 

experticia en sus actividades (Restrepo, 2018). En ese sentido, busca que el 

estudiante pueda desarrollar en su entorno escolar los conocimientos oportunos 

para saber actuar, siendo el protagonista  el cual muestra iniciativa de cómo 

resolver las dificultades presentadas (Biskupovic y Canteros, 2019). Es la 

generación de  la formación de necesidades de la sociedad que pueda generarse 

confianza y en quienes se acerquen a él, ello denotaría las bases del liderazgo y 

empezaría a trabajar en los aspectos emocionales como la empatía, ya que el 

ciudadano experto no solo se encuadra a los ámbitos de su orientación sino que se 

inclina en ser representante del equipo por su desenvolvimiento educativo. Ello 

contempla el acceso a generar una actitud de involucramiento con su propio 

aprendizaje y con el aprendizaje de los demás la cual conectaría a espacios de 

trascendencia  puesto que pensar como ciudadano experto se resumiría en ser 

conocedor del sistema y con ello enseñar a otro a que puedan lograr sus objetivos 

educacionales (Restrepo, 2018). 

 

La competencia digital es el componente que los estudiantes desarrollan de forma 

independiente y reflexiva en toda su existencia bajo el uso de las tic de forma 

creativa (Diaz y Loyola, 2021). Los estudiantes desarrollan estrategias novedosas 

teniendo actitudes de acuerdo al contexto digital actual las mismas que envuelven 
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al estudiante en su avance de aprendizaje y permiten que puedan trabajar en 

equipos hacia una meta en común. Estas competencias digitales, permiten en los 

alumnos desarrollar liderazgo el cual es de gran valor puesto que les permite poder 

dar a conocer sus opiniones. A la vez, los escolares están a la vanguardia de los 

nuevos entornos digitales ya que tiene gran capacidad de adaptación a los nuevos 

estándares tecnológicos  (Campos et al., 2021). 

 

La competencia digital es el uso que ha impulsado el desarrollo de la creación y de 

acceso de recursos educativos digitales  y que estos permitan la generación de 

aprendizaje. Que van desde la búsqueda de información y el poder trasmitir aportes 

teniendo como uso la utilización de nuevas tecnologías y la comunicación como 

mecanismo principal para aprender (Lévano et al., 2019).Son habilidades para la 

contribución de diversas  comunidades, con el  fin de buscar el empoderamiento en 

redes, la enseñanza fundamentada en el conocimiento de manejo de tecnologías  

de manera sostenible; y la aplicación de estos conocimientos para la formación de 

la comunidad digital en estudiantes .Esto permitirá que los alumnos estén a la 

vanguardia tecnológica y puedan contar con las herramientas necesarias para 

desarrollar en el ámbito escolar (Touron et al., 2018). 

 

La dimensión manejo de información está catalogado por el conjunto de valores 

que son usados para el manejo del correcto uso de información como en el caso 

de la propiedad intelectual, por lo que comprende el dar crédito a los autores en sus 

publicaciones como también se asumo la habilidad para ir adquiriendo información 

y retroalimentándose. En ese sentido manejar la información permitirá tener una 

observación general de lo que podría ser correcto o incorrecto puesto que 

comprende compartir el conocimiento adquirido, de lo cual se entiende que dicha 

acción tiende hacer bien intencionada por lo que el estudiante que sepa manejar la 

información podrá apoyar y ser un agente para el aporte a la sociedad. El proceso 

de reflexión para desarrollar sus actividades son parte del ejercicio de acciones que 

permitan acceder a una comprensión de lo que se tiene o no se tiene que hacer 

(Méndez, 2019). 
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La dimensión comunicación y colaboración se refiere a la interacción que se tenga 

con las nuevas tecnologías y los procesos de cooperación en la enseñanza tal es 

el caso de buscar ayuda o de prestar ayuda a quien lo necesita (Ruiz, 2020).Es la 

habilidad para desempeñarse asertivamente dentro del espacio virtual de manera 

colaborativa el cual permite superar los obstáculos por lo que se necesitaría de un 

desempeño asertivo en el espacio virtual que permita la colaboración en la 

ejecución de trabajos. En ese sentido, el componente comunicación y colaboración 

invita a desarrollar esferas netamente necesarias para el desenvolvimiento óptimo, 

por un lado la expresión y por el otro el acceso de generar el saber que existe 

alguien a quien acudir cuando en los temas educativos se suelen un tanto confusos, 

ello encausaría en poder resolver problemas de manera colaborativa (Touron et al., 

2018).  

 

La dimensión contenido digital es la información que puede generar contenidos de 

forma multimedia, desarrollándose en el medio digital para que lleguen a ser 

potenciados para una mejor conocimiento del sistema tecnológico (Ingaruca, 2020). 

Por lo que permite desarrollar formas de acceso amigables a las plataformas 

virtuales y que permitan representar los objetivos académicos mediante el 

planteamiento de ideas con plataformas intuitivas y responsivas, así como el 

plantear ideas para los objetivos académicos haciendo uso del contenido digital. Se 

ejecutando patrones de desenvolvimiento y futuro profesionalismo puesto que 

requiere de habilidades informáticas que el estudiante poco a poco haya ido 

desarrollando desde lo general hasta lo más específico, orientado a diseñar rutas 

de acceso a la información que busquen compenetrar la vida real con el ámbito 

virtual (Touron et al., 2018).  

 

La dimensión seguridad se refiere a la capacidad de protección que ejecutan los 

estudiantes en los espacios virtuales por lo que es la protección de la información 

y de los objetivos de aprendizaje (Pinedo, 2021). Se describe como la certeza de 

cuidar la protección de quienes acceden a las plataformas virtuales tanto de los 

consumidores como de los objetivos del aprendizaje y la misma plataforma virtual; 

para ello, la protección de información de los consumidores y la protección de la 

información de la plataforma de acceso a clases son de vital importancia. En ese 
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sentido, la seguridad permite tanto al estudiante tener el pleno conocimiento de 

poder ejercer sus actividades con confianza y conocimiento de causa, ello pues 

desarrolla un repertorio de recursos para su afrontamiento a situaciones nuevas 

donde no necesariamente conozca por lo tanto el acto de proteger los espacios 

educativos desenvuelven una necesidad latente (Touron et al., 2018). 

 

La dimensión resolución de problemas es el acto de salir airosos de los obstáculos 

que en el entorno virtual pueden aparecer, de tal manera que pueda gestionar sus 

recursos para fines determinantes (Jimenez, 2019). La resolución de problemas es 

el descubrir los obstáculos, y analizarlos de tal forma que pueda resolverlos 

mediante las herramientas virtuales, ello permite que mucho de los estudiantes 

sean consciente de la necesidad de entablar algún referente en la ejecución de sus 

actividades puesto que desglosa actos de posible frustración el tener 

desconocimiento para resolver un problema, por lo tanto se buscaría que lo 

estudiantes desarrollen competencias procedimentales constituyentes al rigor 

metodológico que genere un saber conducir referente a acciones y estrategias de  

mejora para el logro de objetivos por lo que identificar e innovar serian piezas claves 

en este componente (Touron et al., 2018). 

 

El enfoque constructivista se ha posicionado en larga data desde los teóricos como 

Vygotsky y Piaget, a ello este enfoque compone al individuo como constructor de 

su conocimiento sobre elementos ya existentes en su estructura cognitiva por lo 

que su aprendizaje comprende el proceso recursivo de integración de varios 

conocimientos previos de manera que uno colabore e influye sobre el otro (Ruiz, 

2021). El modelo constructivista ofrece una mirada distinta a como se ha ido 

trabajando en todo este tiempo, este modelo ofrece una visión educativa del siglo 

XXI donde es el docente quien se adapta al contexto y el estudiante apoya en la 

colaboración del aprendizaje por ello que los estudiantes logran ser creativos y 

curiosos (Tamayo et al., 2021). El constructivismo se asume que cada ser distingue 

su realidad y la organiza en la forma como construyen las actividades, en ese 

sentido, para el constructivismo el aprendizaje se convierte en un proceso activo 

capaz de enlazar la experiencia social con la nueva información obtenida en orden 
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de ideas en el enfoque constructivista el componente sociocultural deriva del 

aprendizaje activo y su interacción con el ambiente (Escamilla, 2022). 
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III. METODOLOGÍA. 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación. 

 

Tipo de Investigación:  

El tipo de investigación fue básica, según Ñaupas et al. (2018) genera nuevos 

conocimientos, los cuales servirán como base de futuras investigaciones aplicadas 

o tecnológicas debido al fundamento teórico que aporta. En esta investigación se 

estudiaron las teorías, y los fundamentos generales y sustantivos de las variables 

aprendizaje activo y competencia digital, basadas en el enfoque constructivista. 

El enfoque es de carácter cuantitativo especifico de los estudios de medición cuyo 

propósito es probar las hipótesis formuladas (Hernández-Sampieri & Mendoza, 

2018). Puesto que la investigación se estructuró con procesos secuenciales de 

mediciones de la variable aprendizaje activo y competencia digital las mismas que 

se analizaron con métodos estadísticos. 

 

Diseño de investigación: 

Carhuancho et al. (2019)  comentan que en los diseños no experimentales no se 

realiza ninguna manipulación de las variables, puesto que estos ya habían 

sucedido. En efecto, esta investigación tiene su estructura en el diseño no 

experimental, cuyo fin fue de analizar el aprendizaje activo y competencias digitales 

sin ejecutar tratamientos experimentales. 

 

El nivel de la investigación es correlacional puesto que se estableció el 

comportamiento de las variables de acuerdo a los grados en que sus magnitudes 

se llegan a correlacionar (Arias & Covinos, 2021). En ese sentido, se analizaron las 

magnitudes de las variables aprendizaje activo y  la competencia digital y como 

estas se relacionan estadísticamente. Por último, el corte  es transversal, puesto 

que, los datos se recogieron en un solo momento y una sola vez (Arias, 2020). Tal 

es el caso de esta investigación ya que se recogieron los datos en el segundo 

bimestre del año electivo 2022. 
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3.2. Variables de operacionalización 

 

Variable: Aprendizaje activo 

 

Definición conceptual: Es la aproximación de la enseñanza, su vinculación y 

compromiso con el estudiante en su proceso de aprendizaje de esta manera que 

se realiza el aprendizaje significativo y de reflexión sobre lo que se está realizando 

(Restrepo, 2018). 

Dimensión: Pensar como miembro de una comunidad 

Definición conceptual: La habilidad que permite gestionar los pensamientos, 

direccionándolos a la construcción y la retroalimentación (Restrepo 2018). 

Indicadores: Gestiona los pensamientos direccionando a la construcción de 

aprendizajes, gestiona sus pensamientos direccionándolo a la retroalimentación 

Dimensión: Pensamiento conceptual 

Definición conceptual: Pensamiento hipotético deductivo con la intención de 

construir una idea guía enfocada en la solución a los problemas mediante casos 

prácticos (Restrepo, 2018). 

Indicadores: Generar pensamiento hipotético deductivo, solución a los problemas 

 

Dimensión: Pensar como ciudadano experto.  

Definición conceptual: Destreza que permite la formación de las necesidades de 

la sociedad con la intención que pueda denotar experticia en sus actividades 

(Restrepo, 2018). 

Indicadores: Formación de acuerdo a sus necesidades, denota experiencia de sus 

actividades. 
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Variable: Competencia digital 

 

Definición Conceptual: Son habilidades para la contribución de diversas 

comunidades, con el fin de buscar el empoderamiento en redes, la enseñanza 

fundamentada en el manejo de la información de manera sostenible; y la aplicación 

de estos conocimientos para la integración de la comunidad digital (Touron ,2018). 

 

Dimensión: Manejo de información 

Definición conceptual: Habilidad que comprende la adquisición, retroalimentación 

y la enseñanza en ambientes digitales. Del mismo modo que pueda compartir el 

conocimiento adquirido (Touron et al. 2018). 

Indicadores: Adquiere información en los medios virtuales, enseña a obtener 

información de los medios virtuales, retroalimenta mediante el uso de medios 

virtuales. 

Dimensión: Comunicación y colaboración 

Definición conceptual: Habilidad para desempeñarse asertivamente dentro del 

espacio virtual de manera colaborativa el cual permite superar los obstáculos 

(Touron et al.2018). 

Indicadores: Desempeño asertivo en el espacio virtual, colabora en la ejecución 

de trabajos que permitan la resolución de problemas. 

Dimensión: Creación de contenidos digitales 

Definición conceptual: Desarrolla formas de acceso amigables a las plataformas 

virtuales y que permitan representar los objetivos académicos (Touron et al. 2018) 

Indicadores: Plantear ideas con plataformas intuitivas y responsivas que permitan 

el discernimiento, plantear ideas para los objetivos académicos haciendo uso del 

contenido digital. 

Dimensión: Seguridad 

Definición conceptual: Destreza para cuidar la protección de quienes acceden a 

las plataformas virtuales tanto de los consumidores como de los objetivos del 

aprendizaje y la misma plataforma virtual (Touron et al. 2018). 

Indicadores: Proteger la información de los consumidores, proteger la información 

de la plataforma, proteger los objetivos para el aprendizaje. 

Dimensión: Resolución de problemas 
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Definición conceptual: Reconoce los obstáculos y los analiza de tal forma que 

pueda resolverlos mediante las herramientas virtuales (Touron et al, 2018). 

Indicadores: Reconocer obstáculos, estudiar posibilidades de solución, ejecutar 

las soluciones mediante el uso de herramientas virtuales. 

Escala de medición: Ordinal: orden entre sus respuestas: alto, medio y bajo. 

 

3.3. Población, muestra y muestreo. 

 

Población: 

La población para Hernandez-Sampieri y Mendoza (2018), comprende el conjunto 

de todos los casos que tengan similitudes en un determinado contexto. Para este 

caso la población estuvo conformada por 3524 estudiantes de quinto y sexto de 

primaria de los distritos de Independencia, Los Olivos y San Martín. 

 

Muestra:  

Para Ñaupas et al. (2018) la muestra es una parte de la población, tiene 

características que favorecen a la investigación. En ese sentido, la muestra estuvo 

conformada por 108 estudiantes; sus edades fluctúan entre los 10 y 12 años 

(masculino= 56% y femenino= 44%). Los estudiantes que participaron de esta 

investigación obtuvieron permiso de sus padres o tutores, quienes firmaron el 

documento requerido de consentimiento informado. Se contó con dos  instituciones 

privadas y una estatal. 

 

Muestreo: 

En relación al muestreo se realizó el no probabilístico, puesto que depende del 

planteamiento de la investigación (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). La 

muestra obedeció a los criterios impuestos por la investigadora; por lo cual se 

implementaron criterios de exclusión e inclusión para determinar la muestra 

correspondiente de la primera población antes mencionada. Los criterios de 

inclusión se considerados fueron: alumnos de quinto y sexto grado de primaria, que 

tengan un dispositivo electrónico, edades de 10 a 12 años.  
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

La técnica que se utilizó fue la encuesta, el instrumento se denominó: Cuestionario 

del Aprendizaje Activo y Cuestionario de las competencias digitales. Estuvo 

compuesto por 42 ítems, con 108 cantidad de respuestas (Nunca =1, A veces= 2, 

Siempre 3) en una escala valorativa de Likert, el tiempo de resolución del 

cuestionario fue de aproximadamente 1 hora. La validez se realizó por juicio de 

cuatro expertos, los mismos que permitieron obtener valores aceptables; por otro 

lado, en lo que corresponde a la confiabilidad de los instrumentos, estos arrojaron 

para la variable aprendizaje activo un coeficiente de fiabilidad por alfa de Cronbach 

de 0.802; mientras que para la variable competencia digital un coeficiente de 

fiabilidad por alfa de Cronbach de 0.906 las cuales indican que las variables poseen 

valores aceptables de confiablidad. 

3.5. Procedimientos. 

 

Se procedió a la creación de ambos instrumentos, para su validación, a través de 

de expertos en el tema de investigación. Después se solicitó el respectivo permiso 

de las Instituciones Educativa ubicadas en los distritos Independencia, Los Olivos 

y San Martin pertenecientes a la zona de Lima norte, para  ejecutar el cuestionario 

a los estudiantes de nivel primaria, estableciendo contacto con la muestra pedirles 

y solicitarles su ayuda voluntaria. El cuestionario fue desarrollado de manera virtual, 

debido a la presente coyuntura sanitaria COVID-19. Así mismo, los datos 

recopilados tras la ejecución del instrumento se analizaron mediante el programa 

estadísticos SPSS versión 25 para su procesamiento. Se hizo el contacto con los 

docentes tutores de aula, y mediante el WhatsApp se le hizo llegar el enlace del 

cuestionario, que se realizó mediante el aplicativo de formularios de Google. Los 

tutores encargados le hicieron llegar a los padres de familia el enlace del 

cuestionario, por el WhatsApp grupal del aula respectivamente. Finalmente, se 

logró analizar las bases de datos obtenidas mediante las pruebas estadísticas. 
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3.6. Método de análisis de datos. 

 

Se utilizó la estadística descriptiva e inferencial para el desarrollo del análisis de 

datos; puesto que, esta estadística descriptiva proporcionó valores empleando 

tablas y porcentajes para su pertinente interpretación. En cuanto a la estadística 

inferencial, se utilizó para la verificación de la prueba de normalidad de datos se 

consideró la prueba de Kolmogorov-Smirnov. La cual indica su uso eficiente para 

muestras mayores a 50 datos (108), vista que la significancia de la variable 

aprendizaje activo es menor al 0.05 (0.003) y la variable competencia digital es 

mayor al 0.05 (0.200), para el análisis de la correlación de ambas variables se 

efectuó con la prueba de Correlación de Spearman, permitiendo contrastar las 

hipótesis. Se logró el procesamiento de los datos mediante el uso del programa 

estadístico SPSS (Statistical Packageforthe Social Sciencies) V25.  

 

 

3.7. Aspectos éticos. 

 

Se obtuvo la autorización de los participantes en el proceso de evaluación 

(consentimiento informado) por lo que fueron tratados con el mismo valor que 

ofrecieron a la investigación, ello permitió que prevalezcan el criterio de (justicia), 

la protección a los sujetos experimentales otorgándoles el anonimato 

correspondiente mediante la confidencialidad, el de cuidar el espacio intelectual  

teniendo cuidado con las definiciones al utilizar la normativa APA 7; y las citas así 

como el conocimiento de los participantes (anonimato), la información brindada es 

real y auténtica, ya que no ha sido publicada antes (originalidad), los datos de esta 

investigación no han sido manipulados (veracidad). 
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IV. RESULTADOS.

4.1. Análisis Inferencial 

Comprobación de hipótesis general  

H1: Existe relación entre el aprendizaje activo y la competencia digital en 

estudiantes de primaria de Lima Norte, 2022. 

H0: No existe relación entre el aprendizaje activo y la competencia digital en 

estudiantes de primaria de Lima Norte, 2022. 

Regla de decisión: 

P= 0,05 

P<0.05=Aceptar la hipótesis alterna (H1) y rechazar la hipótesis nula (H0). 

P>0.05=Aceptar la hipótesis nula (H0) y rechazar la hipótesis alterna (H1).

Tabla 1 

Correlación entre la variable aprendizaje activo y competencia digital 

Aprendizaje 
Activo 

Competencia 
Digital 

Rho 
Spearman 

Aprendizaje 
activo 

Coeficiente 
de 
correlación 

1.000 0.660** 

Sig.(bilateral) 0.000 
N 108 108 

Competencia 
digital 

Coeficiente 
de 
correlación 

0.660** 1.000 

Sig.(bilateral) 0.000 
N 108 108 

Nota. Sig (significancia). 

Los valores de correlación son de nivel moderado y de relación directa (tabla 1), 

entre la variable aprendizaje activo y la variable dependiente competencia digital. 

Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna. El estudiante de primaria de Lima norte 

tiene puntuaciones altas en el aprendizaje activo, por lo cual, se incrementan sus 

puntuaciones de la competencia digital. 
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Comprobación de Hipótesis específica 1 

H1: Existe relación entre el aprendizaje activo y la dimensión manejo de información 

de la competencia digital en estudiantes de primaria de Lima Norte, 2022 

H0: No existe relación entre el aprendizaje activo y la dimensión manejo de 

información de la competencia digital en estudiantes de primaria de Lima Norte, 

2022 

Regla de decisión: 

P= 0,05 

P<0.05=Aceptar la hipótesis alterna (H1) y rechazar la hipótesis nula (H0). 

P>0.05=Aceptar la hipótesis nula (H0) y rechazar la hipótesis alterna (H1).

Tabla 2 

Correlación entre la variable aprendizaje activo y la dimensión manejo de 
información 

Aprendizaje 
activo  

Manejo de 
información 

Rho 
Spearman 

Aprendizaje 
activo 

Coeficiente 
de 
correlación 

1.000 0.484** 

Sig.(bilateral) 0.000 
N 108 108 

Manejo de 
información 

Coeficiente 
de 
correlación 

0.484** 1.000 

Sig.(bilateral) 0.000 
N 108 108 

Nota. Sig (significancia). 

En lo que respecta a la correlación entre la variable aprendizaje activo y la primera 

dimensión de la competencia digital, se encontró que el índice es de intensidad 

moderada y de relación positiva/directa (tabla 2). En ese sentido, el aprendizaje 

activo, tiene conexión significativa con el manejo de información, como 

consecuencia se acepta la hipótesis alterna. El escolar de Lima norte desarrolla un 

aprendizaje activo como a su vez, presenta altos niveles para el manejo de la 

información en su competencia digital.  
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Comprobación de Hipótesis específica 2 

H1: Existe relación entre el aprendizaje activo y la dimensión comunicación e 

información de la competencia digital en estudiantes de primaria de Lima Norte, 

2022 

H0: No existe relación entre el aprendizaje activo y la dimensión comunicación e 

información de la competencia digital en estudiantes de primaria de Lima Norte, 

2022 

Regla de decisión: 

P= 0,05 

P<0.05=Aceptar la hipótesis alterna (H1) y rechazar la hipótesis nula (H0). 

P>0.05=Aceptar la hipótesis nula (H0) y rechazar la hipótesis alterna (H1).

Tabla 3 

Correlación entre la variable aprendizaje activo y la dimensión comunicación e 
información 

Aprendizaje 
activo  

Comunicación 
e información  

Rho 
Spearman 

Aprendizaje 
activo 

Coeficiente 
de 
correlación 

1.000 0.554** 

Sig.(bilateral) 0.000 
N 108 108 

Comunicación 
e información 

Coeficiente 
de 
correlación 

0.554** 1.000 

Sig.(bilateral) 0.000 
N 108 108 

Nota. Sig (significancia). 

En función a los resultados entre la variable aprendizaje activo y la segunda 

dimensión comunicación e información, se halló que el índice de correlación es de 

intensidad moderada y relación positiva/directa (Tabla 3). En su defecto, se observa 

que entre la variable y la dimensión manejo de información existe asociación de 

grado fuerte; ello denota la aceptación de la hipótesis alterna. Es decir, el estudiante 

del sector de Lima norte obtiene puntuación alta referente a la comunicación e 

información así como en la variable aprendizaje activo. 
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Comprobación de Hipótesis específica 3 

H1: Existe relación entre el aprendizaje activo y la dimensión creación de contenido 

digital de la competencia digital en estudiantes de primaria de Lima Norte, 2022 

H0: No existe relación entre el aprendizaje activo y la dimensión creación de 

contenido digital de la competencia digital en estudiantes de primaria de Lima Norte, 

2022. 

Regla de decisión: 

P= 0,05 

P<0.05=Aceptar la hipótesis alterna (H1) y rechazar la hipótesis nula (H0). 

P>0.05=Aceptar la hipótesis nula (H0) y rechazar la hipótesis alterna (H1).

Tabla 4 

Correlación entre la variable aprendizaje activo y la dimensión creación de 
contenido digital 

Aprendizaje 
activo  

Creación de 
contenido 
digital  

Rho 
Spearman 

Aprendizaje 
activo 

Coeficiente 
de 
correlación 

1.000 0.584** 

Sig.(bilateral) 0.000 

N 108 108 

Creación de 
contenido 

digital 

Coeficiente 
de 
correlación 

0.584** 1.000 

Sig.(bilateral) 0.000 
N 108 108 

Nota. Sig (significancia). 

En función del índice de correlación entre la variable aprendizaje activo y la 

dimensión de creación de contenido digital esta es una asociación de grado 

moderado positiva/directa (Tabla 4). Por lo tanto, los estudiantes se asocian de 

manera moderada con la dimensión creación de contenido digital lo cual permite 

aceptar la hipótesis alterna. El escolar de primaria de Lima norte tiene puntaje alto 

en el aprendizaje activo, por lo tanto, se incrementan sus puntuaciones de creación 

de contenido digital. 
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Comprobación de Hipótesis específica 4 

H1: Existe relación entre el aprendizaje activo y la dimensión seguridad de la 

competencia digital en estudiantes de primaria de Lima Norte, 2022 

H0: No existe relación entre el aprendizaje activo y la dimensión seguridad de la 

competencia digital en estudiantes de primaria de Lima Norte, 2022 

Regla de decisión: 

P= 0,05 

P<0.05=Aceptar la hipótesis alterna (H1) y rechazar la hipótesis nula (H0). 

P>0.05=Aceptar la hipótesis nula (H0) y rechazar la hipótesis alterna (H1).

Tabla 5 

Correlación entre la variable aprendizaje activo y la dimensión seguridad 

Aprendizaje 
activo  

Seguridad 

Rho 
Spearman 

Aprendizaje 
activo 

Coeficiente 
de 
correlación 

1.000 0.479** 

Sig.(bilateral) 0.000 
N 108 108 

Seguridad 

Coeficiente 
de 
correlación 

0.479** 1.000 

Sig.(bilateral) 0.000 
N 108 108 

Nota. Sig (significancia). 

El índice de correlación es de moderada intensidad y de relación positiva directa 

(Tabla 5). Por lo tanto, el aprendizaje activo tiene asociación significativa con la 

dimensión seguridad, ello permite aceptar la hipótesis alterna. El estudiante de 

primaria del sector de Lima norte desarrolla el aprendizaje activo, como a su vez, 

presenta niveles altos para la seguridad en su competencia digital.  
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Comprobación de Hipótesis específica 5 

H1: Existe relación entre el aprendizaje activo y la dimensión resolución de 

problemas de la competencia digital en estudiantes de primaria de Lima Norte, 2022 

H0: No existe relación entre el aprendizaje activo y la dimensión resolución de 

problemas de la competencia digital en estudiantes de primaria de Lima Norte, 2022 

Regla de decisión: 

P= 0,05 

P<0.05=Aceptar la hipótesis alterna (H1) y rechazar la hipótesis nula (H0). 

P>0.05=Aceptar la hipótesis nula (H0) y rechazar la hipótesis alterna (H1).

Tabla 6 

Correlación entre la variable aprendizaje activo y la dimensión resolución de 

problemas 

Aprendizaje 
activo  

Resolución 
de problemas 

Rho 
Spearman 

Aprendizaje 
activo 

Coeficiente 
de 
correlación 

1.000 0.612** 

Sig.(bilateral) 0.000 
N 108 108 

Resolución 
de problemas 

Coeficiente 
de 
correlación 

0.612** 1.000 

Sig.(bilateral) 0.000 
N 108 108 

Nota. Sig (significancia). 

De acuerdo a los resultados de correlación entre la variable aprendizaje activo y la 

dimensión resolución de problemas se halló un índice de correlación de intensidad 

moderada; de relación positiva/directa (Tabla 6). Por lo tanto, el aprendizaje activo 

tiene asociación  con la dimensión resolución de problemas, en ese orden de ideas 

se acepta la hipótesis alterna. El estudiante de primaria de Lima norte tiene  puntaje 

alto en el aprendizaje activo, por lo tanto, aumentan sus puntuaciones de resolución 

de problemas. 
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4.2. Análisis descriptivo 

 

Variable Aprendizaje Activo 

Tabla 7. 

Nivel de la variable aprendizaje activo 

 Frecuencia Porcentaje 

Bajo 25 23.1% 
Medio 40 37% 
alto 43 39.8% 
Total 108  100%  

 

 

 

 

Figura 1 

Nivel de la variable aprendizaje activo 

 
                     Figura 1. Nivel de la variable aprendizaje activo 
 

En la tabla 7 y figura 1, se evidencia que más del 35% de los encuestados denotan 

tener nivel de aprendizaje activo alto, con tendencia al nivel medio en más del 35%. 

Ello porque se busca que los docentes desarrollen en los estudiantes el dinamismo 

para obtener su conocimiento, por lo que casi el 25% de los encuestados se 

encuentran en nivel bajo. 
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Variable Competencia digital 

Tabla 8 

Nivel de la variable competencia digital 

Frecuencia Porcentaje 

Bajo 30 27.8% 
Medio 43 39.8% 
alto 35 32.4% 
Total 108 100% 

Figura 2 

Nivel de la variable competencia digital 

 Figura 2. Nivel de la variable competencia digital 

En la tabla 8 y figura 2 se evidencia que el nivel de la competencia digital se 

encuentra en nivel medio en más del 35 % con tendencia a nivel alto, y en menos 

del 35 %, ya que gran parte de los estudiantes se están adaptando al proceso de 

la educación en la virtualidad. Sin embargo, menos del 30 % de los encuestados 

afirman que el nivel aun es relativamente bajo. 
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V. DISCUSIÓN 

 

En función del objetivo general que busco hallar la relación entre aprendizaje activo 

y competencia digital, se logró evidenciar la existencia de puntajes altos donde se 

comprende que tanto los estudiantes desempeñan una actividad activa que nutra 

al manejo del sistemas digitales puesto que se requiere del pensamiento abierto 

para el desarrollo de este proceso virtual, cabe mencionar que los puntajes altos 

son propios en la que los estudiantes demuestran tener gran aptitud para el 

desenvolvimiento de la entorno tecnológico, en efecto, a mayor dominio del 

componente digital suele representar que existe gran cantidad de estudiantes 

quienes entienden, dominan y resuelven los problemas que aparecen en los medios 

digitales ( Pizarro,2021; Moncayo y Prieto,2022). Por lo tanto, se halló que los 

resultados son semejantes donde el estudiante genera reflexión acerca de los 

nuevos conocimientos al fin de desarrollar comprensión profunda de los hechos por 

lo que este desarrollaría que la competencia digital en escolares represente en ellos 

un fundamento profundo de mejora elevándolo cada vez que el estudiante genere 

interacción con el uso de los computadores (Perales y Dominguéz, 2019; Ramos y 

García, 2021). 

 

En cuanto a la variable aprendizaje activo y la primera dimensión manejo de 

información, se observa que en la muestra considerada se encuentra altos puntajes 

positivos para el manejo de información, por tanto, se logra obtener información de 

los contenidos digitales logrando la capacidad de enseñar a obtener información a 

sus compañeros y ello retroalimentaría su aprendizaje por lo que se halla la 

existencia de alto nivel de competencia digital. A ello, se encontraron resultados 

similares explicando que los estudiantes quienes tienen acceso más próximo 

suelen ser más propensos a obtener y compartir información de tal manera que 

permitan trabajar de manera colaborativa con una actitud constructivista e 

innovadora. En ese orden de ideas, el aporte resulta significativo cuando se 

comienza a construir espacios y afianzar conceptos de tal manera que puedan ir 

construyendo ideas que parten del saber previo (Cárdenas y Ochoa, 2021; Quispe, 

2020; Lopez et al., 2021). 
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En lo que respecta a la variable aprendizaje activo y la segunda dimensión 

comunicación e información los estudiantes evaluados presentan desempeño con 

puntajes moderados, por lo que llegan a desenvolverse de manera asertiva en los 

espacios virtuales el cual le permite superar los obstáculos que encuentre, en ese 

sentido, su desempeño y colaboración en la ejecución de trabajos son pieza 

fundamental para trabajar un mismo lenguaje. Por tanto, se hallaron investigaciones 

donde se registra que resultados son similares con los niveles de comunicación e 

información en la competencia digital son pertinentes para un desempeño idóneo 

de los estudiantes de tal manera que se pueda afirmar que la comunicación e 

información en los entornos digitales se desarrollan en ambientes en línea cuya 

función genera la conexión y colaboración entre otros quienes participan del mismo 

entorno (Vargas, 2019; Llaro et al., 2021) 

Lo encontrado entre la variable aprendizaje activo y la tercera dimensión creación 

de contenido digital el señala que de manera paulatina los estudiantes construyen 

ideas para un acceso amigable en las plataformas digitales por ello muchos de ellos 

utilizan la intuición para fortalecer el discernimiento como medio de utilizar el 

contenido digital. Por lo tanto, el uso de una modalidad de aprendizaje activo 

presenta mayor eficiencia que el aprendizaje de estilo tradicional puesto que el uso 

de aparatos tecnológicos y la inmersión en ellos son propios de ir generando el 

desempeño sustentable por lo que se afirma que tener conocimiento de los 

derechos de propiedad intelectual; es saber que cada estudiante aprende de cada 

elaboración propia y no merece ser considerada como un ente externo (Ramos y 

García, 2021; Martín et al., 2022). 

Se encontró en la variable aprendizaje activo y la dimensión seguridad que los 

estudiantes poseen puntajes moderados lo cual indicaría que en ocasiones ellos 

pueden proteger la información que logran obtener de todo el contenido ,por lo 

tanto, esto les permitiría desarrollar un postura rigurosa sobre la información que 

obtienen, ello trae acotación que la seguridad presenta un papel de bienestar digital 

donde los contenidos relacionados con la pertenencia intelectual, la resolución de 

problemas y el pensamiento crítico se ven envueltos en función del bienestar digital 

y lo referente a la ciberseguridad. Por lo tanto, los hallazgos obtenidos son 
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semejantes con el uso paulatino de protección a los dispositivos como al entorno y 

a los datos bajo una política de seguridad acompaña a un desarrollo estudiantil 

(Casillas y Valcárcel, 2021; Rojas, 2020). 

Para la variable aprendizaje activo y la dimensión resolución de problemas se 

desprende que los puntajes de dicha relación son de tipo moderado lo cual permite 

comprender que los estudiantes presentan la capacidad de reconocer aquellas 

trabas que aparecen cuando se encuentran en el sistema digital y no solo ello, sino 

que analizan las posibles causas con la intención de ir ejecutando soluciones por 

medio de sus mismos componentes virtuales. Por tanto, en los resultados se halló 

la similitud al poseer un pensamiento crítico  puede emitir juicios valorativos sobre 

lo que está ocurriendo en su entorno y como resolverlo aportando de manera 

significativa a la estrategia tecnológica por utilizar, en ese sentido resolver 

problemas en la competencia digital ayuda a los estudiantes a poder resolver 

situaciones técnicas e identificar las necesidades que amerite una respuesta válida 

y autónoma por parte del estudiante, en su defecto hace pensar que a mayor 

reflexión y dominio tenga el escolar con el propósito de poder solucionar problemas 

en la virtualidad mayor será su desarrollo autónomo sin la necesidad de pedir ayuda 

a otros (Chrino et al., 2018; Grande et al, 2021) 
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VI. CONCLUSIONES 

 

Primera:  

De acuerdo con el objetivo general la cual tuvo como objetivo establecer la relación 

entre el aprendizaje activo y las competencias digitales de los escolares de la 

educación básica regular, se halló que la correlación es de nivel moderado y de 

relación positiva (Rho Spearman= 0.660). En efecto, la variable independiente 

(aprendizaje activo) denota puntuación significativa en la variable dependiente 

(competencia digital). Por lo que se entiende que los estudiantes muestran el uso 

de mayor repertorio de conductas pro tecnológicas que se compenetren en el 

pensamiento crítico y creativo se plasmaría de manera progresiva. 

 

Segunda:  

En función al primer objetivo específico se obtuvo la relación entre el aprendizaje 

activo y el manejo de información presenta un nivel moderado y de relación positiva 

(Rho Spearman= 0.484), en ese sentido se evidencia puntajes moderados en la 

dimensión manejo de la información por lo que el estudiante tiene capacidades para 

para la obtención de datos y la distribución de los mismos. 

Tercera:  

Para el objetivo específico segundo, la cual tuvo como tarea científica determinar 

la relación entre el aprendizaje activo y la comunicación y colaboración de los 

estudiantes, se halló que la correlación es de nivel moderado y de relación positiva 

(Rho Spearman= 0.554). Usualmente los estudiantes se apoyan entre si obteniendo 

desempeño asertivo en el espacio virtual, lo cual permite el pensamiento 

colaborativo. 

Cuarta:  

Para el objetivo específico tercero, se halló la relación entre el aprendizaje activo y  

la creación de contenido digital de nivel moderado y relación positiva (Rho 

Spearman= 0.584). Es por ello que, el planteamiento de sus ideas se realiza de 

manera consciente puesto que se está formando el pensamiento hipotético 

deductivo. 
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Quinta:  

El objetivo específico cuarto estableció la relación entre el aprendizaje activo y la 

seguridad correlación de nivel moderado y relación positiva (Rho Spearman= 

0.479), Por lo tanto, de manera paulatina los estudiantes conocen y protegen su 

información de la plataforma. 

 

Sexta: 

El objetivo específico quinto permitió establecer la relación entre el aprendizaje 

activo y la resolución de problemas con correlación de nivel moderado y relación 

positiva (Rho Spearman= 0.612). Es por ello por lo que los estudiantes pueden 

reconocer sus obstáculos, estudiar sus posibilidades de solución e ir ejecutándolas 

mediante el uso de herramientas virtuales de manera progresiva. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Primera:  

En relación con los resultados se sugiere que se pueda trabajar bajo un enfoque 

conectivista para que el estudiante pueda acompañar sus sesiones de aprendizaje 

acompañado de la tecnología, de esta forma construye sus saberes mediante el 

acceso de redes que pueda ir vinculando. 

 

Segunda:  

Para futuras investigaciones se recomienda que puedan llevar a cabo estudios en 

base a diseños experimentales para poder determinar las causas de la influencia 

del aprendizaje activo con respecto a las competencias digitales. 
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ANEXOS. 

 

Anexo 1: Matriz de operacionalización de variables. 

 

Variable: Aprendizaje Activo 

Dimensiones Definición conceptual Indicadores Preguntas /ítems Rangos 

Pensar como 

miembro de una 

comunidad 

La habilidad que permite 
gestionar los pensamientos, 
direccionándolos a la 
construcción y la 
retroalimentación (Restrepo 
2018). 

Gestiona los 

pensamientos 

direccionando a la 

construcción de 

aprendizajes 

 

 

 

 

 

 

 

Gestiona sus 

pensamientos 

direccionándolo a la 

retroalimentación  

1) ¿Con qué 

frecuencia creas 

conocimiento, a 

partir de lo 

aprendido en 

clase? 

2) ¿Te es fácil 

construir tu propio 

conocimiento en 

función a  lo 

aprendido? 

 

3) ¿La 

retroalimentación te 

ha generado una 

mejora al momento 

de tu participación 

en clase? 

4) ¿La 

retroalimentación te 

ha generado una 

mejora en el 

desarrollo de tus 

tareas? 

 

Nunca 

A veces 

Siempre 

Pensamiento 

conceptual 

Pensamiento hipotético 

deductivo con la intención de 

construir una idea guía  

enfocada en la solución a los 

problemas mediante casos 

prácticos (Restrepo, 2018). 

Generar 

pensamiento 

hipotético deductivo 

 

 

 

 

5) ¿Generas 

conclusiones para 

obtener una idea 

final? 

6) ¿Te es fácil 

identificar el 

problema central? 

Nunca 

A veces 

Siempre 
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Solución a los 

problemas  

 

 

7) ¿Identificas 

cuáles serían las 

soluciones ante un 

problema en el 

aula? 

 

8) ¿Solucionas   los 

problemas de tu 

aula? 

 

  

 

 

 

Pensar como 

ciudadano experto 

Destreza que permite la 

formación de las 

necesidades de la sociedad 

con la intención que pueda 

denotar experticia en sus 

actividades (Restrepo, 2018). 

Formación de 

acuerdo a sus 

necesidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denota experiencia 

de sus actividades  

9)¿Buscas 

información en 

videos para 

obtener una 

mejor 

comprensión 

del tema? 

10)¿Buscas 

información en 

páginas web para 

obtener una mejor 

comprensión del 

tema? 

 

 

11)¿Eres un 

estudiante que 

destaca en clase? 

 

12) ¿Sueles ser 

acertado en tus 

intervenciones 

orales? 

Nunca 

A veces 

Siempre 
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13) ¿Sueles ser 

acertado en tus 

prácticas 

calificadas? 

 

 

 

 

Variable: Competencia digital  

Dimensiones Definición conceptual Indicadores Preguntas /ítems Rangos 

Manejo de 
información 

Habilidad que comprende la 
adquisición, 
retroalimentación y la 
enseñanza en ambientes 
digitales. Del mismo modo 
que pueda compartir el 
conocimiento adquirido 
(Touron et al , 2018). 

Adquiere 
información en los 
medios virtuales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enseña a obtener 
información de los 
medios virtuales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retroalimenta 
mediante el uso de  
medios virtuales 

1) ¿Con qué 
frecuencia 
encuentras la 
información de tus 
tareas de clase en 
la web? 
 
2) ¿Logras obtener 
la información de 
manera rápida? 
 
 
3) ¿Enseñas a tus 
compañeros a 
buscar información 
en Google? 
 
4) ¿Enseñas a tus 
compañeros  el uso 
de la plataforma 
Meet o Zoom? 
 
 
 
5) ¿Sueles ver 
videos de YouTube 
para reforzar tus 
conocimientos? 
 
6) ¿Sueles usar 
páginas web para 
reforzar tus 
conocimientos? 

Nunca 
A veces 
Siempre 

 

Comunicación y 
colaboración 

Habilidad para 
desempeñarse 
asertivamente dentro del 
espacio virtual de manera 
colaborativa el cual permite 
superar los obstáculos 
(Touron et al.2018). 
 

Desempeño 
asertivo en el 
espacio virtual 
 
 
 
 
 
 
 

7) ¿Entiendes las 
actividades que 
realizan tus 
compañeros 
cuando usan un 
sitio web? 
 
8) ¿Te 
desenvuelves con 
facilidad en el 

Nunca 
A veces 
Siempre 
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Colabora en la 
ejecución de 
trabajos que 
permitan la 
resolución de 
problemas 

ambiente digital con 
otros? 
 
9) ¿Colaboras con 
tus compañeros en 
solucionar 
dificultades en los 
sitios web?  
 
10) ¿Consultas 
sobre las 
instrucciones para 
desarrollar las 
páginas  web? 

Creación de 
contenidos digitales 

Desarrolla formas de acceso 
amigables a las plataformas 
virtuales y que permitan 
representar los objetivos 
académicos 
 (Touron et al. 2018) 

Plantear ideas con 
plataformas 
intuitivas y 
responsivas que 
permitan el 
discernimiento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plantear ideas para 
los objetivos 
académicos 
haciendo uso del 
contenido digital 

11) ¿Utilizas 
plataformas que se 
adecuan al 
dispositivo que 
estás usando? 
 12) ¿Sueles 
encontrar las 
plataformas con 
manejo  intuitivo? 
 
13) ¿El uso de 
contenido digital te 
ayuda a cumplir con 
tus propósitos de 
clase? 
14) ¿El manejo de 
plataformas 
educativas te 
permite mejorar tus 
conclusiones en 
clase? 

Nunca 
A veces 
Siempre 

 

Seguridad Destreza para cuidar la 
protección de quienes 
acceden a las plataformas 
virtuales tanto de los 
consumidores como de los 
objetivos del aprendizaje y la 
misma plataforma virtual 
(Touron et al. 2018) 
 
 

Proteger la 
información de los 
consumidores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proteger la 
información de la 
plataforma 
 
 
 
 
 

15) ¿Sueles 
proteger tus 
documentos 
privados cuando 
estas en el espacio 
virtual? 
16) ¿Guardas tus 
documentos  en 
otro dispositivo de 
almacenamiento 
(USB)? 
 
17) ¿Utilizas la 
plataforma virtual 
para guardar tus 
apuntes de clase? 
 
18) ¿Utilizas la 
plataforma virtual 
para guardar tus 
tareas? 
 
 

Nunca 
A veces 
Siempre 
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Proteger los 
objetivos para el 
aprendizaje 

19) ¿Eres  
cuidadoso con la 
información que 
envías en clase? 
 
20) ¿Eres  
cuidadoso con los 
videos que 
compartes en 
clase? 
 

Resolución de 
problemas 

Reconoce los obstáculos y 
los analiza de tal forma que 
pueda resolverlos mediante 
la herramientas virtuales 
(Touron et al, 2018). 

Reconocer 
obstáculos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudiar 
posibilidades de 
solución  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejecutar las 
soluciones 
mediante el uso de 

21) ¿Te es posible 
reconocer los 
obstáculos en los al 
momento de 
guardar 
información? 
22) ¿Logras 
afrontar los 
obstáculos que 
aparecen al 
momento de 
acceder a un medio 
virtual? 
 
23) ¿Logras 
afrontar los 
obstáculos que 
aparecen al 
momento de 
recuperar 
información? 
 
 
24) ¿Logras 
reconocer los 
problemas que 
ocurren, con la 
intención de no 
volver a 
cometerlos? 
 
 
25) ¿Revisas tu 
información antes 
de enviarlo por la 
plataforma? 
 
26) ¿Con que 
frecuencia tienes un 
plan de solución a 
los obstáculos que 
se presentan? 
 
 
27) ¿Logras 
ejecutar las 
soluciones 
propuestas 

Nunca 
Casi nunca 

A veces 
Casi siempre 

Siempre 
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herramientas 
virtuales 

recuperar tu 
información? 
 
28) ¿Logras 
ejecutar las 
soluciones 
propuestas para 
acceder a la 
plataforma virtual? 
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Anexo 2: Instrumento de recolección de datos. 

 

Aprendizaje activo y Competencias digitales en estudiantes de primaria de 

Lima Norte, 2022 

Estimado estudiante, el presente cuestionario tiene como propósito recolectar 

información para un trabajo de investigación, es por ello que solicitamos sinceridad 

en sus respuestas, así mismo, leer con atención y marcar una sola alternativa para 

cada afirmación. 

Género: 

Edad: 

Grado: 

Turno de Estudios: 

1. ¿Con qué frecuencia creas conocimiento, a partir de lo aprendido en clase? 

  

Nunca A veces Siempre 

 

2. ¿Te es fácil construir tu propio conocimiento en función a lo aprendido? 

Nunca A veces Siempre 

 

3. ¿La retroalimentación te ha generado una mejora al momento de tu participación 

en clase? 

Nunca A veces Siempre 

 

4. ¿La retroalimentación te ha generado una mejora en el desarrollo de tus tareas? 

Nunca A veces Siempre 

 

5. ¿Generas conclusiones para obtener una idea final? 

Nunca A veces Siempre 

 

6. ¿Te es fácil identificar el problema central? 

Nunca A veces Siempre 
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7. ¿Identificas cuáles serían las soluciones ante un problema en el aula? 

Nunca A veces Siempre 

 

8. ¿Solucionas los problemas de tu aula? 

Nunca A veces Siempre 

 

9. ¿Buscas información en videos para obtener una mejor  comprensión del tema? 

Nunca A veces Siempre 

 

10. ¿Buscas información en páginas web para obtener una mejor comprensión del tema? 

Nunca A veces Siempre 

 

11. ¿Eres un estudiante que destaca en clase? 

Nunca A veces Siempre 

 

12. ¿Sueles ser acertado en tus intervenciones orales? 

Nunca A veces Siempre 

 

13. ¿Sueles ser acertado en tus prácticas calificadas? 

Nunca A veces Siempre 

 

14. ¿Con qué frecuencia encuentras la información de tus tareas de clase en la web? 

Nunca A veces Siempre 

 

15. ¿Logras obtener la información de manera rápida? 

Nunca A veces Siempre 

 

16. ¿Enseñas a tus compañeros a buscar información en Google? 

Nunca A veces Siempre 
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17. ¿Enseñas a tus compañeros el uso de la plataforma Meet o Zoom? 

Nunca A veces Siempre 

 

18. ¿Sueles ver videos de YouTube para reforzar tus conocimientos? 

Nunca A veces Siempre 

 

19. ¿Sueles usar páginas web para reforzar tus conocimientos? 

Nunca A veces Siempre 

 

20. ¿Entiendes las actividades que realizan tus compañeros cuando usan un sitio web? 

Nunca A veces Siempre 

 

21. ¿Te desenvuelves con facilidad en el ambiente digital con otros? 

Nunca A veces Siempre 

 

22. ¿Colaboras con tus compañeros en solucionar dificultades en los sitios web? 

Nunca A veces Siempre 

 

23. ¿Consultas sobre las instrucciones para desarrollar las páginas web? 

Nunca A veces Siempre 

 

24. ¿Utilizas plataformas que se adecuan al dispositivo que estás usando? 

Nunca A veces Siempre 

 

25. ¿Sueles encontrar las plataformas con manejo intuitivo? 

Nunca A veces Siempre 

 

26. ¿El uso de contenido digital te ayuda a cumplir con tus propósitos de clase? 

Nunca A veces Siempre 
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27. ¿El manejo de plataformas educativas  permite mejorar tus conclusiones en clase? 

Nunca A veces Siempre 

 

28. ¿Sueles proteger tus documentos privados cuando estas en el espacio virtual? 

Nunca A veces Siempre 

 

29. ¿Guardas tus documentos en otro dispositivo de almacenamiento (USB)? 

Nunca A veces Siempre 

 

30. ¿Utilizas la plataforma virtual para guardar tus apuntes de clase? 

Nunca A veces Siempre 

 

31. ¿Utilizas la plataforma virtual para guardar tus tareas? 

Nunca A veces Siempre 

 

32. ¿Eres cuidadoso con la información que envías en clase? 

Nunca A veces Siempre 

 

33. ¿Eres cuidadoso con los videos que compartes en clase? 

Nunca A veces Siempre 

 

34. ¿Te es posible reconocer los obstáculos en los al momento de guardar información? 

Nunca A veces Siempre 

 

35. ¿Logras afrontar los obstáculos que aparecen al momento de acceder a un medio virtual? 

Nunca A veces Siempre 

 

36. ¿Logras afrontar los obstáculos que aparecen al momento de recuperar información? 

Nunca A veces Siempre 
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37. ¿Logras reconocer los problemas que ocurren, con la intención de no volver a cometerlos? 

Nunca A veces Siempre 

 

38. ¿Revisas tu información antes de enviarlo por la plataforma? 

Nunca A veces Siempre 

 

39. ¿Con que frecuencia tienes un plan de solución a los obstáculos que se presentan? 

Nunca A veces Siempre 

 

40. ¿Logras ejecutar las soluciones propuestas recuperar tu información? 

Nunca A veces Siempre 

 

41. ¿Logras ejecutar las soluciones propuestas para acceder a la plataforma virtual? 

Nunca A veces Siempre 
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Baremo 

 

  

Variable Aprendizaje Activo 

Dimensiones  Alto  Medio Bajo 

Pensar como 

miembro de una 

comunidad 

11-12 9-10 6-8 

Pensamiento 

conceptual 

11-12 9-10 6-8 

Pensar como 

ciudadano experto 

12-15 10-11 6-9 

 

 

Variable Competencias digitales 

Dimensiones Alto  Medio  Bajo  

Manejo de 

información 

14-18 11-13 7-10 

Comunicación y 

colaboración 

10-12 8-9 5-7 

Creación de 

contenidos 

digitales 

11-12 8-10 4-7 

Seguridad 16 14-15 6-13 

Resolución de 

problemas 

21-24 17-20 9-16 
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Confiabilidad del instrumento 
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Anexo 3: Validación de instrumentos. 
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Anexo 3: Autorización de aplicación de la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Anexo 4: Constancia de aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 5: Consentimiento informado del padre de familia o tutor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 


