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Resumen  

La presente investigación aborda contenidos fundamentados en el 

WhatsApp y el aprendizaje significativo, que tuvo como objetivo general determinar 

la influencia del uso de WhatsApp sobre el aprendizaje significativo.  

El tipo de investigación fue aplicada, de nivel explicativo, de enfoque 

cuantitativo, de método hipotético-deductivo y de diseño no-experimental, 

correlacional-causal. La población lo conformaron 122 estudiantes de cuarto y 

quinto grado de primaria, de la institución educativa pública, la muestra conformada 

por 93 estudiantes como resultado de un muestreo probabilístico aleatorio. La 

técnica de recolección de datos para ambas variables fue la encuesta y el 

instrumento fue el cuestionario, el cual fue validado por expertos y establecido su 

confiabilidad por el coeficiente de alfa de Cronbach.  

Los resultados alcanzados mediante la prueba de regresión logística ordinal, 

asignaron un valor de significancia <0,001 menor a <0,05, siendo evidencia que la 

variable aprendizaje significativo es explicada por el modelo Pseudo R cuadrado de 

Cox y Snell en un 20,6 % y de Nagelkerke en un 27,8 %, concluyendo que el uso 

de WhatsApp influye significativamente en el aprendizaje significativo de los 

estudiantes de una institución educativa pública, Rímac, Lima, 2022. 

 

Palabras clave: WhatsApp, aprendizaje significativo, comunicación, 

competencias digitales.  
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Abstract 

This research addresses content based on WhatsApp and meaningful 

learning, with the general objective of determining the influence of the use of 

WhatsApp on meaningful learning.  

The type of research was applied, explanatory level, quantitative approach, 

hypothetical-deductive method and non-experimental, correlational-causal design. 

The population was made up of 122 fourth and fifth grade students of primary 

school, from the public educational institution, the sample made up of 93 students 

as a result of random probabilistic sampling. The data collection technique for both 

variables was the survey and the instrument was the questionnaire, which was 

validated by experts and its reliability was established by Cronbach's alpha 

coefficient.  

The results obtained through the ordinal logistic regression test, assigned a 

significance value <0.001 less than <0.05, being evidence that the significant 

learning variable is explained by the Pseudo R square model of Cox and Snell in 

20.6%. and Nagelkerke in 27.8%, concluding that the use of WhatsApp significantly 

influences the meaningful learning of students in a public educational institution, 

Rímac, Lima, 2022. 

 

 

Keywords: WhatsApp, meaningful learning, communication, digital skills. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En el marco de la pandemia, la educación tuvo consecuencias 

catastróficas, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (2020), difundió estadísticas arrojando que, 1600 millones 

de estudiantes, en más de 190 países fueron afectados, representando el 94% 

de la población escolar. También, UNESCO (2021), indicó que cada país adecuo 

dando alternativas para la educación remota y que los aprendizajes se lograron 

con el soporte de herramientas digitales. Así mismo, UNICEF (2020), manifestó 

que en muchos países se hicieron seguimientos a los alumnos a través del 

WhatsApp, por parte de los maestros para facilitar la comunicación, interacción, 

logrando una participación activa.  

Se emplearon diversas herramientas digitales para el trabajo remoto, en 

México, Guiñez-Cabrera y Mansilla-Obando (2021), señalaron que el WhatsApp 

fue la más utilizada por los estudiantes, solo se coloca el código QR en sus 

computadoras desde el teléfono.  Se logró la conexión para obtener los 

aprendizajes esperados. También en España, Lantarón (2018) destacó que el 

uso del WhatsApp mejoró la comunicación asincrónica y sincrónica, favoreció la 

colaboración entre pares, fue accesible a su economía, facilitó el envío de 

actividades, consiguiendo los aprendizajes requeridos. 

En Ecuador, Blanco y Blanco (2021), señalaron que, los recursos 

tecnológicos beneficiaron al alumno con información directa, pero deber ser 

usada de manera responsable, se adaptó a la nueva realidad virtual. Determinó 

que la tecnología se volvió el medio para lograr los aprendizajes en educación. 

El aplicativo WhatsApp (2022), en su página, especificó sus funciones y fácil 

descarga en celulares y computadoras. Facilitó la educación virtual. 

Por otro lado, en el Perú también se adoptaron medidas, el Ministerio de 

Educación (2020), implementó la estrategia Aprendo en Casa, con experiencias 

de aprendizaje que facilitan la interacción y cooperación grupal o personal, se 

descarga fácilmente y se envía por WhatsApp, alineado con el currículo nacional. 

Así mismo, Cervantes y Alvites (2021) indicaron que el WhatsApp no se creó 

para la educación, pero por ser de fácil uso y accesible, muchos colegios la 

utilizaron como herramienta, permitió la participación de los alumnos y logró los 

aprendizajes requeridos. En el ámbito institucional, el PEI de la IE (2021), señaló 
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que los recursos virtuales fueron una fortaleza, se logró una conexión del 98%, 

el WhatsApp fue la herramienta más utilizada, aunque con desconocimiento de 

muchas de sus funciones. Por ello se consideró necesario investigar qué 

dimensiones son las que más aportan para lograr un aprendizaje integral en los 

estudiantes de esta institución, y de no saber está relación, hay un desfase 

tecnológico y educativo. 

En el trabajo de investigación se determinó el problema general: ¿Cómo 

influye el uso del WhatsApp sobre el aprendizaje significativo en estudiantes de 

una institución educativa pública, Rímac, Lima, 2022?, también se determinan 

los siguientes problemas específicos, (a): ¿Cómo influye el uso de comunicación 

lingüística en el WhatsApp sobre el aprendizaje significativo en estudiantes de 

una institución educativa pública, Rímac, Lima, 2022?; (b): ¿Cómo influye el uso 

de la comunicación no lingüística en el WhatsApp sobre el aprendizaje 

significativo en estudiantes de una institución educativa pública, Rímac, Lima, 

2022?; (c): ¿Cómo influye el uso de la finalidad individual y grupal en el 

WhatsApp sobre el aprendizaje significativo en estudiantes de una institución 

educativa pública, Rímac, Lima, 2022?; (d):  ¿Cómo influye el uso de la 

evaluación formativa en el WhatsApp sobre el aprendizaje significativo en 

estudiantes de una institución educativa pública, Rímac, Lima, 2022?  

En la justificación teórica, se describen las brechas que hay en el 

conocimiento sobre las variables del estudio y que a través de esta investigación 

se intentó acortar esas distancias. Las conclusiones respondieron a la 

interrogante planteada en el problema, con el propósito de causar la reflexión, 

apertura a debates, enfrentar, contrarrestar teorías y resultados, sobre el uso del 

WhatsApp y cómo influye en el aprendizaje significativo, en los estudiantes, este 

estudio servirá de base a otras investigaciones. 

De igual forma en lo práctico, permitió evidenciar cómo fue el uso de la 

aplicación, siendo clara, definida, que muestre el grado de uso del WhatsApp por 

parte de los estudiantes y cómo influyó en el aprendizaje significativo. La 

colaboración entre pares fortaleció los conocimientos digitales y se aprovechó 

todos los recursos con que cuenta esta aplicación. Así mismo, este estudio 

podría proporcionar la evidencia de algunas falencias y necesidades existentes. 

En línea con lo anterior, la tercera justificación es metodológica, se hizo a 

través de una investigación de tipo aplicada, método hipotético-deductivo, 
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enfoque cuantitativo, diseño no experimental, llevada a un nivel explicativo. La 

técnica para este propósito fue la encuesta, la cual sirvió de referencia y apoyo 

para el estudio, esta fue validada por expertos. Mejoró el conocimiento y manejo 

de información, confrontando así las hipótesis sobre el uso del WhatsApp y la 

influencia en el aprendizaje significativo. 

El siguiente análisis de investigación plantea el objetivo general: 

Determinar cómo el uso del WhatsApp influye sobre el aprendizaje significativo 

en estudiantes de una institución educativa pública, Rímac, Lima, 2022. También 

se precisan los objetivos específicos, (a):  Determinar cómo influye el uso de 

comunicación lingüística en el WhatsApp sobre el aprendizaje significativo en 

estudiantes de una institución educativa pública, Rímac, Lima, 2022. (b): 

Determinar cómo influye el uso de la comunicación no lingüística en el WhatsApp 

sobre el aprendizaje significativo en estudiantes de una institución educativa 

pública, Rímac, Lima, 2022. (c): Determinar cómo influye el uso de la finalidad 

individual y grupal en el WhatsApp sobre el aprendizaje significativo en 

estudiantes de una institución educativa pública, Rímac, Lima, 2022. (d): 

Determinar cómo influye el uso de evaluación formativa en el WhatsApp sobre el 

aprendizaje significativo en estudiantes de una institución educativa pública, 

Rímac, Lima, 2022.    

Se planteó la siguiente hipótesis general: Existe una influencia 

significativa en el uso del WhatsApp sobre el aprendizaje significativo en 

estudiantes de una institución educativa pública, Rímac, Lima, 2022.  Así 

también las hipótesis específicas, (a): Existe una influencia significativa del uso 

de la comunicación lingüística en el WhatsApp sobre el aprendizaje significativo 

en estudiantes de una institución educativa pública, Rímac, Lima, 2022; (b): 

Existe una influencia significativa del uso de la comunicación no lingüística en el 

WhatsApp sobre el aprendizaje significativo en estudiantes de una institución 

educativa pública, Rímac, Lima, 2022; (c): Existe una influencia significativa del 

uso de la finalidad individual y grupal en el WhatsApp sobre el aprendizaje 

significativo en estudiantes de una institución educativa pública, Rímac, Lima, 

2022; (d): Existe una influencia significativa del uso de la evaluación formativa 

en el WhatsApp sobre el aprendizaje significativo en estudiantes de una 

institución educativa pública, Rímac, Lima, 2022. 
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II. MARCO TEÓRICO 

El siguiente trabajo de investigación ayudará en el diagnóstico de futuras 

investigaciones, porque se plantean lineamientos para el uso del WhatsApp 

aplicado al contexto del aprendizaje significativo. La investigación cuenta con 

una base científica y el aporte de valiosos estudios, a nivel internacional, en 

Israel, Hershkovitz (2019), con relación a la variable WhatsApp, en su artículo 

hace un estudio sobre el uso dentro y fuera del horario de clases, con el objetivo 

de estudiar las percepciones de los estudiantes del nivel primaria, secundaria y 

preparatoria que tienen sobre el ambiente del aula, la relación que existe entre 

alumno y el maestro, la comunicación, dentro y fuera de las horas de clases a 

través del WhatsApp. La metodología empleada fue cuantitativa, se realizó a 

través de un cuestionario en línea a 300 estudiantes, entre 11 y 18 años, de los 

cuales 171 fueron niñas (57%) y 129 niños (43%). 

Así mismo, el WhatsApp fue elegido por 217 alumnos como el medio 

digital más usado, el 72%. Uno de los aportes fue que un 76% de los estudiantes 

se comunicaban con sus docentes tutores por WhatsApp, un porcentaje más alto 

que los otros profesores del curso.  Se concluye que el WhatsApp contribuye 

mejorando la relación entre el maestro y el alumno, el ambiente en el aula, para 

lograr aprendizaje y enseñanza general. La dificultad fue que el horario se 

extendía fuera de las horas de clase, perjudicando al docente y al estudiante. 

Consideré este artículo porque los tutores de la IE en estudio, fueron los que más 

contacto tuvieron con sus estudiantes, en comparación con otros profesores, el 

acompañamiento fue cercano por contexto de pandemia que se atravesaba, se 

dio el soporte necesario y se extendió su horario de trabajo.  

También en Colombia, Acosta et al. (2021), en su artículo, El WhatsApp 

como un instrumento de enseñanza aprendizaje en la educación rural. Con el 

objetivo de describir y realizar el análisis de uso del WhatsApp como la 

herramienta del proceso enseñanza aprendizaje del sector rural, empleó la 

metodología enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo) y el alcance descriptivo, 

realizado a través de una encuesta, donde el 81,4 % lo empleó con fines 

educativos, concluyen que los resultados con la aprobación de satisfacción de 

los estudiantes. Presentaron inconvenientes al inicio de las clases debido al 

desconocimiento en el manejo del tiempo para trabajar la herramienta y otros. 
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Pero que se solucionó con las asesorías que se les brindaron, Manifiestan que 

su uso puede beneficiarlos en las clases presenciales, debido a que les favoreció 

en la comunicación y continuidad de sus aprendizajes. En el Rímac hubo las 

mismas dificultades al inicio, debido a que muchos de los estudiantes vivían en 

las partes altas de los cerros aledaños al colegio, y la señal no llegaba, se 

reprogramaron las fechas de entrega, debido al desconocimiento en el uso de 

los recursos del WhatsApp, ocasionando demora en la aplicación, poco a poco 

la orientación brindada ayudó a superar los impases y conseguir el aprendizaje 

esperado. 

En Ecuador, Contreras y Garcés (2019), en su investigación, Ambientes 

remotos de Aprendizaje y las dificultades de uso en estudiantes de primaria, 

utilizó el enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo), un estudio descriptivo, el 

método de recolección fue la encuesta y observación, que arrojó que el  75 % de 

los alumnos presentan dificultades para expresarse a través del lenguaje y 

comprenderlos, un ambiente remoto puede promover el aprendizaje significativo 

y que, al vivir en un mundo digital, el docente debe incluir un mecanismo virtual 

para desarrollar el aprendizaje de los alumnos. En el uso de esta herramienta, el 

95% de los estudiantes manifiesta que le gustaría seguir trabajando con dicha 

herramienta virtual y un 100% indicó que su uso les ayudó a mejorar el 

rendimiento académico.  

Así también, un 80% manifestó que tuvo problemas por motivos de índole 

personal o tecnológicos. El docente incluyó nuevas estrategias para que los 

estudiantes logren desarrollar habilidades en entornos virtuales conduciendo a 

un aprendizaje significativo. El campo educativo, no estuvo preparado, pero 

estudiantes y maestros aprendieron a manejar los recursos tecnológicos, 

comprender textos, vencer los obstáculos que iban apareciendo en camino, para 

poder enviar sus evidencias, al ser incluido su uso en las prácticas educativas 

lograron que sus aprendizajes sean significativos. En el estudio realizado, los 

estudiantes lograron el manejo de la herramienta empleada, después de las 

orientaciones de sus maestros, quienes también tuvieron que aprender para 

orientar a sus estudiantes y así conseguir los aprendizajes significativos, 

actualmente aún emplean dicha herramienta. 

En España Lantarón, (2018), en su trabajo de investigación, hace 

referencia a la variable WhatsApp, su uso, las ventajas y desventajas, el objetivo 
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fue saber el empleo educativo. La metodología es cualitativa, con una muestra 

de 94 textos entre internacionales y nacionales, los cuales tienen un carácter 

práctico-descriptivo en el 100%, en cuanto a la metodología de los trabajos 

investigados el 43,5 % es cuantitativa, el 32 % cualitativa y el 24,5 % mixta. La 

herramienta más usada es el cuestionario con 56,7 %. Así mismo el 73,5 % son 

de estudiantes universitarios, el 26,5 % es en el nivel primaria y secundaria y un 

5,6 % es de adultos. Los resultados obtenidos muestran las ventajas de la 

comunicación fluida y eficaz, el intercambio de información de forma sincrónica 

y asincrónica, así como la motivación debido a que los estudiantes manejan 

entornos virtuales. 

También crea comunidades integradas, presenta desventajas como la 

lentitud de la conexión en algunos casos, los horarios inadecuados para enviar 

y recibir mensajes, las características de cada celular. El estudio concluye 

destacando la utilidad y el potencial pedagógico de WhatsApp, al favorecer un 

entorno colaborativo entre los alumnos en su proceso educativo, al igual que con 

sus maestros, siendo la herramienta más usada en educación. Por lo tanto, al 

ser un estudio realizado de varios textos confirma el uso del WhatsApp como un 

instrumento empleado en la educación, con alta significancia en el aprendizaje, 

que es el motivo del estudio. Al igual que el estudio, el empleo del WhatsApp, 

tiene ventajas y desventajas, las cuales pueden ser de beneficio, al ser normadas 

a través de un manual de funciones y así conseguir mejores resultados y lograr 

el aprendizaje integral. 

En la India, Nedungadi et al. (2018), Se realiza el estudio, para mejorar 

los resultados educativos, reducir el ausentismo en escuelas remotas con 

tecnología móvil y WhatsApp: Hallazgos de la India rural. Es un proyecto en 

curso, que utiliza la metodología Tiwana, el enfoque Amrita, que emplea un 

sistema de monitoreo, el objetivo es mostrar el lazo que hay entre Amrita y las 

aplicaciones del WhatsApp, como una posible solución de acompañamiento 

tutorial el cual sea eficaz para los maestros de las zonas rurales. Un total de 8968 

participantes de los cuales el 90 % envía sus actividades a través del WhatsApp, 

el 43 % para chatear y el 57 % para enviar fotos, obteniendo un resultado en la 

prueba chi-cuadrado de Pearson de X2(2) = 955,35, p< 0,05, lo que sugiere una 

asociación significativa entre los encuestados y el tipo de mensaje que envían.   
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Así mismo arroja que el maestro se empoderó en un 21 %, un 13 % 

alcanzó la promoción de la participación comunitaria y un 65 %  logró el 

acompañamiento de aprendizaje de los estudiantes, que el uso de tecnologías 

sencillas y accesibles, redujo el ausentismo de los alumnos y mejoró la 

efectividad y desempeño, a través del WhatsApp los estudiantes recibieron 

apoyo y acompañamiento, tanto de las actividades escolares como de la misma 

aplicación y aplicando una política religiosa como complemento a la labor. 

Concluyeron, que esta herramienta funciona en ambientes rurales, donde la 

conectividad es baja y los colegios pueden utilizarla para mejorar el aprendizaje 

de los alumnos. Esta investigación es similar a la investigación en estudio, tiene 

acompañamiento religioso, docentes comprometidos, que brindan el soporte 

emocional para lograr los aprendizajes significativos. 

Entre los antecedentes nacionales tenemos a Gutiérrez (2021), quien, en 

su trabajo de investigación para lograr el grado de magíster, realizó el estudio, 

sobre la gestión del aprendizaje colaborativo en referencia al uso de WhatsApp, 

cuyo objetivo fue la forma de gestionar el aprendizaje cooperativo influye en el 

uso del WhatsApp, empleó el enfoque cuantitativo, con nivel explicativo 

correlacional causal, diseño no experimental, en la investigación realizada en 

una institución educativa en Ucayali se realizó una muestra a 62 alumnos con 

respecto al uso de WhatsApp de los cuales un 48% lo utilizaba en nivel regular 

y un 52% lo utilizaba en nivel bueno, descartando la posibilidad de un nivel malo.  

De la misma muestra el 50% de estudiantes consideró que su utilización 

en la educación fue buena, mientras que un 44% lo consideró regular; un 80% 

resaltó que su empleo en las actividades educativas fue bueno, mientras que un 

20% resaltó que fue regular, dando como resultado una buena aceptación de los 

estudiantes al uso de WhatsApp en la educación. Concluyó demostrando que el 

uso del WhatsApp influyó en el aprendizaje de manera positiva, porque logró 

organización, interrelación, comunicación y la continuidad educativa, para el 

aprendizaje integral de los estudiantes. Los resultados mostrados en base a la 

prueba de significancia fueron de 0,008, con un Pseudo R2 de Nagelkerke de 

0,176, demostrando la influencia significativa entre variables. Con relación al 

estudio empleado hay una relación por el nivel de educación, se emplearon 

diversas aplicaciones de la herramienta, para lograr los aprendizajes. 
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También en Colombia, Montilla (2020), en el artículo con modalidad de 

ensayo, relacionándola con la variable  WhatsApp, y que esta herramienta 

educativa influye en la enseñanza aprendizaje, su objetivo fue describir todas las 

aplicaciones del  WhatsApp para el proceso de enseñanza, empleó diversos 

textos del tema en estudio, aseveró que su uso permite una comunicación 

directa, fomentó la participación colaborativa, motivó las habilidades digitales, 

haciéndolos gestores de su aprendizaje, en un ambiente más agradable. Finalizó 

aseverando la importancia del empleo del WhatsApp en la educación, que 

promueve aprendizajes innovadores, como instrumento de evaluación, con un 

diálogo de respeto se logró un aprendizaje significativo. Se relaciona con el 

estudio realizado porque permite el aprendizaje interactivo, a través de las 

tecnologías móviles permitiendo la continuidad y los aprendizajes esperados. 

De la misma manera, Medina (2021), en su investigación de maestría, en 

relación a la variable WhatsApp y cómo influye en la gestión de los docentes 

nivel primaria, su objetivo fue determinar si hay relación entre el uso del 

WhatsApp con el desarrollo de gestión curricular,   utilizó el enfoque cuantitativo, 

de diseño no experimental, nivel descriptivo correlacional, con una muestra de 

88 docentes de primaria, utilizando dos cuestionarios para cada una de las 

variables, las cuales afirman que el uso del WhatsApp tiene estrecha relación 

con la gestión curricular, lo que fue comprobado por una significancia del 

p=0,000 < 0,05 indicando una relación positiva moderada con un coeficiente 

0,621. Por ello deben los docentes conocer el uso adecuado, para elevar sus 

conocimientos y mejorar sus habilidades. 

Concluye indicando que esta aplicación ayuda a mejorar la comunicación 

sincrónica al igual que la asincrónica, permitiendo el feedback y el uso de 

estrategias que ayudan a lograr el aprendizaje integral de los estudiantes, así 

como la coordinación entre docentes, trabajo en equipo y haciendo réplica de 

sus conocimientos, entre pares. El trabajo guarda relación con las variables 

investigadas, debido a que el colegio es de nivel primario y el trabajo realizado 

por los docentes fue el de conocer todas las funciones, debido a que no 

manejaban todas las aplicaciones de esta herramienta y tenían que orientar a 

los estudiantes para que estos logren los aprendizajes esperados. 
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Así mismo, García (2021), en su investigación sobre los recursos 

tecnológicos en aprendizaje significativo, emplea un diseño no experimental, tipo 

correlacional simple, con un enfoque cuantitativo, de corte transversal, tuvo como 

propósito señalar la excelente relación entre las TIC's y el nivel aprendizaje 

significativo, obtuvo un resultado de correspondencia positiva moderada de 

0,584 entre las variables TIC y el nivel de Aprendizaje Significativo, esta medida 

de correlación es altamente significativa al observar una significancia menor que 

0,05, este estudio aporta a la mejora del desarrollo de aprendizaje en los 

alumnos. Concluyó que el aprendizaje significativo facilita al estudiante a que 

desarrolle su capacidad de interpretación en la adquisición de conocimientos. La 

relación con la investigación fue que no se perdió la continuidad educativa y se 

logró aprendizajes a través de esta herramienta. 

Del mismo modo, Palma (2018), en su estudio, sobre el aprendizaje 

significativo, emplea un enfoque cuantitativo, de diseño no experimental. Se 

determina que el 24% de alumnos tuvieron un aprendizaje significativo deficiente 

porque los profesores no contaban con la preparación correcta para implementar 

una planificación que pueda mejorar las capacidades de aprendizaje en los 

estudiantes, también se observa que el 20% de alumnos presenta un nivel 

deficiente al aprender conceptos y también en estándares de logro de lectura, 

generando un problema para lograr una buena educación. Dando como 

resultado que es necesario que los profesores tengan una capacitación 

constante sobre el manejo de nuevas estrategias que posibiliten su trabajo y así 

progresar en el proceso de enseñanza aprendizaje. De la misma manera se 

vincula al uso del WhatsApp, porque se empleó para la comunicación y el logro 

de aprendizajes en los estudiantes, que estos lograran los estándares requeridos 

para cada nivel, los aprendizajes significativos, en tiempos de pandemia. 

El sustento de la variable uso del WhatsApp se tomó a la teoría del 

Conectivismo realizada por, Siemens (2004), quien manifestó que, para la época 

digital actual, representa un modo de aprendizaje, en el cual se explica la 

consecuencia del efecto de la tecnología en la vida diaria, consolidando el uso 

de las herramientas digitales, al igual que en la comunicación y los aprendizajes 

a través de las redes, que constantemente se adquieren nuevas informaciones, 

que son alteradas por el entorno afectando las decisiones que se tomen, y que 

la persona, es el punto de inicio en el Conectivismo, que a su vez es el que da 
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una mirada a las destrezas del aprendizaje y trabaja para que se desarrollen los 

aprendizajes de un periodo digital. Por lo que fue muy importante para la 

educación virtual o remota, emplear nuevas herramientas, de fácil uso, que 

permita la continuidad educativa en tiempos de pandemia. 

La teoría de competencia digital explicada por Ferrari (2013) determinó 

que la competencia digital es considerada fundamental para adquirir otras doce 

diferentes, en su informe determina tres elementos claves para esta 

competencia, en ello fundamenta su estudio y son: el conocimiento o dominio 

tecnológico requerido, la habilidad de desenvolverse con seguridad y mantener 

una actitud de criticidad en el uso de la tecnología. Al ser los estudiantes nativos 

digitales, pudieron dominar dicha competencia, para continuar con sus estudios 

a través de la virtualidad, con ayuda de las orientaciones sobre su uso 

responsable. 

Es preciso señalar al Constructivismo como el sustento para la variable 

uso del WhatsApp y aprendizaje significativo, Vera (2020)  indicó que dicha 

terminología fue usada inicialmente por filósofos epistemólogos, que las 

relacionan con el proceso educativo, el cual es concebido como un método de 

reconstrucción personal, que se va dando de forma gradual, con la consecuencia 

de la interrelación de factores sociales, afectivos y cognitivos dejando de lado el 

aprendizaje mecánico para dar paso al aprendizaje significativo. Así pues, fue 

como los estudiantes, al tener una nueva realidad educativa, tuvieron que 

emplear estrategias  

 Por otro lado, Yoza y Moya (2019), señalaron que la experiencia 

constructivista se basa en la construcción de saberes, más no en la 

reproducción. Unir la tecnología con este modelo genera una colisión grande en 

el proceso educativo, porque desarrolla el pensamiento investigativo para utilizar 

la tecnología. Con respecto a esta teoría y en el marco actual de pandemia y 

sabiendo que los escolares son nativos digitales, los maestros tuvieron que 

explorar todas las utilidades de la aplicación en estudio, para lograr un mejor 

aprendizaje. 

Para poder entender el uso, WhatsApp (2022), lo definió como una 

herramienta aplicativa de comunicación instantánea para celulares inteligentes, 

computadoras, laptops y tablets, una aplicación de descarga gratuita 

desarrollada particularmente para todo tipo de usuarios, con el fin de mostrar 
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productos y servicios, también permiten automatizar organizar y responder con 

una gran rapidez mensajes de a tiempo real, su aplicación se puede llegar a 

enviar gratis mensajes para todo tipo de contactos, usando el internet del 

teléfono móvil, evitando así cargos del SMS, también puede crear chats en 

grupos con los que se envían mensajes, fotografías y videos hasta con 256 

personas al mismo tiempo, se le puede dar nombre al grupo, silenciar e 

individualizar las notificaciones. 

Rueda (2020), señala que el WhatsApp, permite una comunicación verbal 

y no verbal por medio del teléfono, facilitando la comunicación interpersonal, 

mejorando el proceso educativo porque se crea un medio pertinente de forma 

eficaz con claridad de manera oral o por medio de imágenes. De la misma 

manera, Dussel et al. (2020), el WhatsApp es el instrumento que se utilizó para 

realizar las actividades escolares, tanto en grupos como individual, de manera 

asincrónica y sincrónica, también para hacer retroalimentación, donde el 

determina la esencia de dividir en 4 dimensiones de estudio las cuales son; 

Comunicación lingüística; Comunicación no lingüística; Finalidad individual y 

grupal; y Evaluación formativa. 

En la primera dimensión de comunicación lingüística Dussel et al. (2020) 

refirió que es la forma de contactarse y en el contexto de pandemia se utilizaron 

los entornos virtuales a través de audios, mensajes, y videos.  

En la segunda dimensión de comunicación no lingüística Dussel et al. 

(2020) hace referencia al lenguaje a través de fotografías, al envío de fotos, 

gestos(emoticones), entre otros. 

En la tercera dimensión de la finalidad individual y grupal Dussel et al. 

(2020) explica que lo más resaltante fue la incorporación de los encuentros a 

remotos, posibilitando el progreso de las actividades asincrónicas y sincrónicas, 

en grupo y de manera personalizada, se utilizaron medios virtuales, como 

tutoriales, audios, videos para complementar las actividades escolares, también 

se utilizaron los programas de Word, PDF, PowerPoint y otros. 

Por último, en la cuarta dimensión de la evaluación formativa Dussel et al. 

(2020), dijo que es un proceso que además de la calificación y la promoción, 

abarca un enfoque formativo y de retroalimentación. De esta manera se realiza 

la revisión y mejora de lo hecho por el estudiante, aportando otra visión de las 

cosas. 
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Por otro lado, el sustento de la variable aprendizaje significativo, la teoría 

del Constructivismo, Abbott (1999) indicó que el aprendizaje es dinámico y con 

una transformación subjetiva, porque el nuevo aprendizaje se incorpora a sus 

saberes previos y así va modificando a cada instante por medio de sus 

experiencias. Así mismo, Domjan (2007), definió que el aprendizaje es una 

transformación duradera en los mecanismos de comportamiento, debido a 

estímulos y son el resultado de las vivencias con hechos ambientales. Del mismo 

modo, tenemos a Novak, (1987), que indicó que la fabricación de conocimiento 

y de nuevas ideas, comienzo o hipótesis son formas de aprendizaje significativo. 

Ausubel (1983) señaló, que esta teoría cognitiva manifiesta que la forma 

de aprendizaje del estudiante, se vincula al conocimiento previo con la nueva 

información y que ambas informaciones se reestructuran, identificando 

diferencias y similitudes, reorganizando sus conocimientos y construyendo así 

unos nuevos aprendizajes. El alumno debe mostrar una buena disposición es allí 

que el docente juega un rol importante de ser un buen motivador. Estos 

aprendizajes facilitan la retención de contenidos nuevos, almacenándose en la 

memoria a largo plazo y se activan gracias a la motivación del maestro, 

descartando el memorismo. Concluyendo que este aprendizaje favorece que se 

adquieran nuevos conocimientos, al proporcionarles habilidades, así como 

capacidades las cuales son imprescindibles para lograr su crecimiento personal. 

De acuerdo con lo planteado por Ausubel (1983), es aquel que ocurre 

cuando el alumno relaciona un saber previo que se quedó retenido por ser 

atrayente y conciso sobre determinada información, con una nueva información 

que se le presenta. Al vincularse, ambos procesos se complementan y se crea 

un nuevo concepto o definición sobre cierto tema. De esta forma se crea una 

base para que el alumno pueda seguir recibiendo más información y creando 

nuevos conocimientos, enriqueciendo su estructura cognitiva al encontrar el 

sentido de lo que aprende; explicó también la necesidad de tomar en cuenta 3 

dimensiones. 

En la primera dimensión de experiencia previa, Ausubel (1983), señaló 

que es la parte más importante porque son los saberes previos del estudiante y 

esto contribuye en el aprendizaje. 
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En la segunda dimensión de nuevo conocimiento previa, Ausubel (1983), 

determinó que es aquello que se construye en base a la experiencia previa que 

se integra a la predisposición del alumno, para construir un nuevo conocimiento 

En la tercera dimensión de principio de asimilación, Ausubel (1983) indicó 

que se le conoce como asimilación y es el proceso por el cual el informe nuevo 

se vincula o relaciona con los ya existentes en su estructura mental y mediante 

el cual se modifica la información recién adquirida al igual que su estructura. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño de la investigación 

El tipo de investigación que se empleó fue la aplicada, porque tiene el 

propósito de investigar causas, realizar cambios y que los resultados sean 

aplicados y llevados a la práctica para beneficio de la institución educativa Rosa 

Merino 2099, de manera funcional y eficaz, transformando el uso de WhatsApp 

y aprendizaje significativo en los estudiantes.  Según Sabino (1992), es aquella 

que busca un objetivo directo y al instante, así como conocer las causas. 

También Maya (2014), dice que la investigación aplicada está sujeta a los 

progresos investigativos básicos, que persigue el empleo y busca los resultados 

para llevarlos al análisis práctico. En el estudio realizado se pretende resolver la 

relación que tienen las variables, obtener respuestas y aplicarlas. 

De la misma forma se empleó el nivel explicativo en la investigación, 

debido a que se pudo establecer causalidad en el uso del WhatsApp sobre la 

variable aprendizaje significativo. Es el que tiene como finalidad comprobar las 

hipótesis planteadas las cuales describen las causas de los eventos, el origen 

de los hechos, los temas sociales o naturales y las eventualidades (Ñaupas et 

al. 2014). Para poder realizar un estudio adecuado se empleó este nivel que 

ayudó a establecer las relaciones de efecto entre las variables del estudio.  

En relación al enfoque empleado, es de tipo cuantitativo, se llevó a cabo 

la recolección de datos, a través del cuestionario uso del WhatsApp y aprendizaje 

significativo, se analizó y cuantificó, para encontrar respuestas a las preguntas 

planteadas. Al respecto Vega-Malagón (2014), aseveró que el enfoque 

cuantitativo se caracteriza por la recolección, al igual que el análisis de datos, 

que sirven para responder una o varias dudas y comprobar si las presunciones 

son verdaderas o no, se utiliza la estadística y el conteo para fundar con precisión 

sus resultados a través de las muestras, con las cuales realiza las conclusiones 

en respuesta a las hipótesis. Se relaciona con encuestas que utilizan preguntas 

cerradas y con el paradigma positivista. El trabajo investigativo encaja con este 

enfoque, se recopiló datos cuantitativos, numéricos, se analizó datos, a través 

de la encuesta, se empleó métodos de medición, manipulación de variables, así 

como el empleo de modelos matemáticos. 
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También se utilizó el método hipotético-deductivo debido a que se 

plantearon las hipótesis del uso del WhatsApp y aprendizaje significativo que 

posteriormente se confrontaron con las teorías vinculadas a las variables de la 

investigación. Según Pimienta y De la Orden (2017) esta se basa en 

conclusiones, derivadas de las hipótesis que fueron contrastadas para verificar 

su validez. Porque guarda relación con el estudio porque se plantearon las 

hipótesis para contrastarlas y llegar a la comprobación o a la refutación.   

En relación con el diseño fue no experimental debido a que las variables 

en estudio no fueron alteradas, fueron estudiadas para ver si el uso del 

WhatsApp beneficia en la calidad educativa. Según Agudelo et al. (2010), expuso 

que este estudio no busca que la variable cambie intencionalmente, sino que 

explora los hechos y los observa cómo se encuentran en su forma natural y luego 

los examina.  Este diseño no manipula, se observan los acontecimientos como 

se presentan para luego realizar el análisis respectivo.   

 

 

Dónde: X = Variable independiente (Uso del WhatsApp); Y = Variable 

dependiente (Aprendizaje significativo); y                = influencia de X en Y. El 

gráfico muestra que X tienen efecto en Y. 

 

3.2 Variables y operacionalización  

V1: Uso del WhatsApp 

Definición conceptual: Conceptualmente la variable Uso del WhatsApp; 

Según Dussel et al. (2020), el WhatsApp es una herramienta de fácil empleo, su 

descarga es gratuita y se emplea en celulares, computadoras y tablets, que 

permite la comunicación de mensajería instantánea, tiene otras funciones que lo 

hacen uno de los más utilizados. 

Definición operacional: La definición operacional del estudio explicará el 

uso del instrumento llamado cuestionario de uso de WhatsApp, es el instrumento 

que se utiliza para realizar las actividades escolares, tanto en grupos como 
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individual, de manera asincrónica y sincrónica, permite el envío de imágenes y 

otros archivos, también para hacer retroalimentación y evaluación; donde se 

presentan 4 dimensiones que son propuestas por Dussel et al. (2020) 

describiéndolas como Comunicación lingüística; Comunicación no lingüística; y 

Finalidad individual y grupal y Evaluación formativa; así mismo consta de 19 

ítems; la medición es por la escala tipo Likert ordinal valorada en [5=Siempre 

4=casi siempre 3=A veces 2=Casi nunca 1=Nunca]. 

Indicadores: 19 ítems,  

Escala de medición: Escala tipo Likert ordinal valorada en [5=Siempre, 

4=casi siempre, 3=A veces, 2=Casi nunca, 1=Nunca]. 

 

V2: Aprendizaje significativo 

Definición conceptual: Conceptualmente la variable Aprendizaje 

Significativo; es definida por Ausubel (1983) es aquel que ocurre cuando el 

alumno relaciona un saber previo que se quedó retenido por ser atrayente y 

conciso sobre determinada información, con una nueva información que se le 

presenta. Al vincularse, ambos procesos se complementan y se crea un nuevo 

concepto o definición sobre cierto tema. De esta forma se crea una base para 

que el alumno pueda seguir recibiendo más información y creando nuevos 

conocimientos, enriqueciendo su estructura cognitiva al encontrar el sentido de 

lo que aprende. 

 

Definición operacional: La definición operacional del estudio explicará que 

el uso del instrumento es llamado cuestionario del aprendizaje significativo que 

fue creado por Ausubel (1983) donde se presentan 3 dimensiones que son 

experiencia previa, nuevo conocimiento y principio de asimilación; así mismo 

consta de 19 ítems; la medición es por la escala tipo Likert ordinal valorada en 

[Totalmente de acuerdo (5), De acuerdo (4), Indeciso (3), En desacuerdo (2), 

Totalmente en desacuerdo (1)]. 

Indicadores: 19 ítems 

Escala de medición: escala tipo Likert ordinal valorada en [Totalmente de 

acuerdo (5), De acuerdo (4), Indeciso (3), En desacuerdo (2), Totalmente en 

desacuerdo (1)]. 
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Esto quedó reflejado en la matriz de operacionalización de las variables 

adjunto en el Anexo 2 del presente documento. 

 

3.3 Población, muestra, muestreo 

Estuvo conformada la población por 122 estudiantes de cuarto y quinto 

grado del nivel primaria como se observa en la Tabla 1. Como explicaron 

Hernández et al. (2014), que población, es el grupo de personas con 

peculiaridades en común, de tiempo, lugar y contenido la cual va a ser estudiada 

para obtener resultados. 

 

Tabla 1 

Distribución de la población 

Grados Estudiantes 

4to 62 

5to 60 

Total 122 

 

Cabezas et al. (2018), definen muestra como una parte de una cantidad 

peculiar de la población que se seleccionó a través procedimientos 

probabilísticos, cuya finalidad fue analizarlas para cerciorarse de aspectos 

característicos. En este estudio se trabajará con 93 alumnos de primaria de una 

institución educativa pública del distrito del Rímac. 

Con la siguiente fórmula aplicada se utilizó un nivel de confianza de 95% 

y un error del 5% para determinar el tamaño de la muestra. 

. 

 

 

 

 

Dónde: n = Tamaño de la muestra; N = Población; Z = & Confianza (95%);       

E = & Error (5%); p = Ocurrencia (50%); q = No ocurrencia (50%)  
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Cabe mencionar que la población de la investigación la conforman 122 

alumnos, siendo esa la información para realizar el siguiente cálculo de la 

muestra: 

n=  
(1,96)

2
 (0,50)(0,50)(122)

(0,50)
2

 (121)+(1,96)
2

(0,50)(0,50)
 

n=92,78 

Se utilizó el muestreo probabilístico aleatorio estratificado, sobre lo cual 

Otzen y Manterola (2017), señalan que este tipo de muestreo selecciona 

subgrupos de manera proporcional a los estratos que se tengan en la población, 

luego se aplica un muestreo aleatorio a los subgrupos, en dónde los individuos 

tienen la misma probabilidad de ser elegidos. 

Para tener la proporción de alumnos de acuerdo al grado, se realizó el 

cálculo del factor proporcional dividiendo el tamaño de la muestra (93) sobre la 

población (122), obteniendo como resultado 0,762, que fue multiplicado por la 

cantidad de estudiantes por grado para hallar la muestra y muestreo, lo cual se 

puede observar en la tabla 2. 

 

Tabla 2 

Muestra de estudio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

4to grado 47 50,5 50,5 50,5 

5to grado 46 49,5 49,5 100,0 

Total 93 100,0 100,0  

 

 

Criterios de inclusión: Deben ser alumnos del colegio y ser voluntarios. 

Criterios de exclusión: Alumnos que no estudian en el colegio y que no 

sean voluntarios.  
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3.4 Técnica e instrumentos de recolección de datos  

Técnicas 

Se inició recolectando datos, aplicándose la encuesta, con las variables 

uso del WhatsApp y aprendizaje significativo. 

 Según Ñaupas et al. (2018), explicó que la recolección de datos se debe 

analizar dentro del proceso de investigación, empleando una técnica a trabajar, 

que es la encuesta, la cual ayudó a recopilar información. 

 

Instrumentos 

Como expuso Hernández et al. (2014), los instrumentos que se emplean 

en la recolección de información sirven de guía para las herramientas a 

emplearse. El instrumento es formulado por preguntas o ítems que proporcionan 

respuestas; en este caso se aplicará el cuestionario con preguntas formuladas a 

través de Google Forms a los 93 estudiantes de la IE (Anexo 4). 

Valderrama (2018) indica que la validez es el nivel excelente con el cual 

se obtiene información creíble. Por ello se solicitó la validez de expertos 

metodólogos y temáticos. Esto estuvo compuesto por tres validadores, quienes 

dieron como resultado, la validez del instrumento de evaluación (Anexo 5). 

Adicionalmente, se identificó la confiabilidad de los instrumentos con un 

estudio piloto aplicando el Alfa de Cronbach (Anexo 10) obteniendo un valor de 

0,940 para Uso de WhatsApp y de 0,877 para la variable aprendizaje 

significativo, valores que son aceptables y dan validez de la fuerte confiabilidad 

de su uso. Este dato se utilizó para complementar la ficha técnica. 

El instrumento que se utilizó para la investigación fue el cuestionario, que 

estuvo detallado por preguntas a contestar por los encuestados, que nos permitió 

conocer más sobre las variables estudiadas. 

Para la variable 1, uso de WhatsApp, se utilizó el instrumento llamado 

cuestionario de uso de WhatsApp; donde los niveles y rango son [excelente 

76.95; bueno 57-75; regular 38-56; malo 19-37]; y de ellos se divide en 4 

dimensiones de 19 preguntas con 11 indicadores; la medición es por la escala 

tipo Likert ordinal como instrumento de medida valorada en [5=Siempre 4=casi 

siempre 3=A veces 2=Casi nunca 1=Nunca]. 
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Para la variable 2 aprendizaje significativo se utilizará el instrumento 

llamado cuestionario de aprendizaje significativo; donde los niveles y rango son 

[bueno 70-95; regular 44-69; malo 19-43]; y de ellos se divide en 3 dimensiones 

de 19 preguntas con 6 indicadores; la medición es por la escala tipo Likert ordinal 

como instrumento de medida valorada en [5=Totalmente de acuerdo 4=De 

acuerdo 3=Indeciso 2=En desacuerdo 1=Totalmente en desacuerdo]. 

De acuerdo al puntaje mínimo y máximo que se pudo obtener en el 

cuestionario, se elaboró un baremo que se puede apreciar en la Tabla 3, para 

asignar categorías según los rangos de acuerdo al número de niveles elegidos.  

Tabla 3 

Baremo de las dimensiones y las variables 

Variable independiente Malo Regular Bueno Excelente 

Uso de WhatsApp 17-37 38-56 57-75 76-95 

Comunicación lingüística 6-11 12-17 18-23 24-30 

Comunicación no lingüística 3-5 6-8 9-11 12-15 

Finalidad individual y grupal 6-11 12-17 18-23 24-30 

Evaluación formativa 4-7 8-11 12-15 16-20 

  
 

   

Variable dependiente Malo Regular Bueno 
 

Aprendizaje significativo 19-43 44-69 70-95 
 

Experiencia previa 6-13 14-21 22-30 
 

Nuevo conocimiento 7-16 17-26 27-35 
 

Principio de asimilación 6-13 14-21 22-30 
 

 

De acuerdo a esta tabla, se asignará a cada encuesta un valor ordinal. 
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3.5 Procedimientos  

Se presentó la solicitud permiso respectivo al Director de la IEP del Rímac, 

una vez autorizado se encuestará a los estudiantes del nivel primario se debe 

mencionar que estamos en periodo vacacional, por tal motivo se utilizó el 

formulario Google Forms, la población hace un total de 93 estudiantes, siguiendo 

los métodos pertinentes y verificación de instrumentos empleados y obedece las 

normas UCV establece. 

3.6 Método de análisis de datos  

Se realizó el análisis de los datos recolectados por los cuestionarios. Para 

ello se comenzó realizando el análisis descriptivo, se empleó el formulario 

Google que contiene el cuestionario de cada variable. Luego que los 

encuestados llenaron el cuestionario virtual, se revisó si los 93 encuestados 

respondieron correctamente, el formulario fue llenado por los estudiantes para 

luego procesar los datos y describir la información con tablas en Excel. 

Para elaborar los resultados se traspasaron los datos procesados al 

software IBM SPSS versión 28 para realizar el análisis de confiabilidad (Alfa de 

Cronbach). Además, se generaron tablas y gráficos descriptivos de los cruces 

entre variables y dimensiones.  

En cuanto al análisis inferencial, se utilizó el mismo programa para realizar 

la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, comprobar la correlación de 

las variables con Spearman y rechazar o confirmar las hipótesis explicadas en el 

presente trabajo, mediante una regresión logística ordinal. Por último, se realizó 

un análisis de los resultados obtenidos para poder generar las conclusiones y 

recomendaciones de la presente investigación. 

 

3.7 Aspectos éticos  

Se elaboró esta investigación con la recopilación de antecedentes 

internacionales y nacionales, teorías que la respaldan y diversos datos, los 

cuales están debidamente citados según la norma APA 7, respetando la autoría, 

con ética y profesionalismo. A cada uno de los colaboradores se les trató 

dignamente, equitativamente y con gratitud por el tiempo empleado. Se hizo un 

contraste de manera personal para entender la metodología utilizada en la 
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investigación, con el debido consentimiento se aplican las encuestas, informando 

antes el propósito del objetivo de estudio.  

Para asegurar la seguridad de los colaboradores que hicieron las 

encuestas, el investigador se reserva el derecho de información de estos. Este 

estudio nos aporta resultados adecuados, debido a que las personas son 

evaluadas por diversas herramientas para mantener la credibilidad de las 

personas estudiadas como lo explicó (Kerlinger, 2002). Aplicándose las reglas 

que ordena la Escuela de Posgrado de la UCV. 
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IV. RESULTADOS 

Uso del WhatsApp y aprendizaje significativo. 

Tabla 4 

Cruce entre el Uso de WhatsApp y aprendizaje significativo 

      Aprendizaje significativo   

  
 

  Malo Regular Bueno 
Total 
general 

U
s
o
 d

e
l 
W

h
a

ts
A

p
p
 

Malo Recuento 0 3 3 6 

  % del total 0.00% 3.23% 3.23% 6.45% 

Regular Recuento 0 4 0 4 

  % del total 0.00% 4.30% 0.00% 4.30% 

Bueno Recuento 0 13 19 32 

  % del total 0.00% 13.98% 20.43% 34.41% 

Excelente Recuento 2 5 44 51 

    % del total 2.15% 5.38% 47.31% 54.84% 

  
Total 
general Recuento 2 25 66 93 

    % del total 2.15% 26.88% 70.97% 100.00% 

 

Figura 1               
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En la tabla 4, figura 1, se visualizan los efectos del cruce del uso del 

WhatsApp y aprendizaje significativo, donde el 54,84 % indicó que el Uso del 

WhatsApp es excelente, después el 34,41 % señaló que el Uso del WhatsApp 

es bueno, luego el 4,30 % manifiesta que Uso del WhatsApp es regular y 

finalmente el 6,45 % mencionó que el Uso del WhatsApp es malo. En 

consecuencia, la mayoría estudiantes aceptan que el uso del WhatsApp, influyó 

en su aprendizaje, debido a las diversas funciones que le permite una conexión 

en tiempo real, debido al fácil manejo, costo accesible para lograr el desarrollo 

de sus actividades escolares. Fomentó los entornos virtuales. 

 

Uso de comunicación lingüística de WhatsApp y aprendizaje significativo. 

Tabla 5 

Cruce entre el uso de comunicación lingüística de WhatsApp y aprendizaje 
significativo 

      Aprendizaje significativo   

  

C
o
m

u
n

ic
a
c
ió

n
 l
in

g
ü

ís
ti
c
a
 

    Malo Regular Bueno 
Total 
general 

Malo Recuento 0 4 2 6 

  % del total 
0.00

% 4.30% 2.15% 6.45% 
Regular Recuento 0 4 4 8 

  % del total 
0.00

% 4.30% 4.30% 8.60% 
Bueno Recuento 0 10 24 34 

  % del total 
0.00

% 10.75% 25.81% 36.56% 
Excelente Recuento 2 7 36 45 

    % del total 
2.15

% 7.53% 38.71% 48.39% 

  Total general Recuento 2 25 66 93 

    % del total 
2.15

% 26.88% 70.97% 
100.00

% 
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Figura 2 

 

En la tabla 5, figura 2,  se visualizan los efectos del cruce del uso de la 

comunicación lingüística de WhatsApp y aprendizaje significativo, donde el 48,39 

% indicó que la comunicación lingüística de WhatsApp y aprendizaje significativo 

es excelente, después el 36,56 % señaló la comunicación lingüística de 

WhatsApp y aprendizaje significativo es bueno, luego el 8,60 % manifiesta que 

Comunicación lingüística de WhatsApp y aprendizaje significativo es regular y 

finalmente el 6,45 % mencionó que la comunicación lingüística de WhatsApp y 

aprendizaje significativo es malo. Por ende, la mayoría estudiantes aceptan que 

la comunicación lingüística de WhatsApp y aprendizaje significativo, influyó en 

su aprendizaje, porque permitió la emisión, recepción de audios, textos y demás 

documentos, que le permitieron la continuidad de sus actividades escolares. 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

Uso de comunicación no lingüística de WhatsApp y aprendizaje 

significativo. 

Tabla 6 

Cruce entre el uso de comunicación no lingüística de WhatsApp y aprendizaje 
significativo 

      Aprendizaje significativo   

      Malo Regular Bueno Total general 

C
o
m

u
n

ic
a
c
ió

n
 n

o
 

lin
g

ü
ís

ti
c
a
 

Malo Recuento 0 4 3 7 

  % del total 0.00% 4.30% 3.23% 7.53% 

Regular Recuento 0 4 10 14 

  % del total 0.00% 4.30% 10.75% 15.05% 

Bueno Recuento 0 8 13 21 

  % del total 0.00% 8.60% 13.98% 22.58% 

Excelente Recuento 2 9 40 51 

    % del total 2.15% 9.68% 43.01% 54.84% 

  Total general Recuento 2 25 66 93 

    % del total 2.15% 26.88% 70.97% 100.00% 

       

 Figura 3 

 

En la tabla 6, figura 3, se visualizan los efectos del cruce del uso de la 

comunicación no lingüística de WhatsApp y aprendizaje significativo, donde el 

54,84 % indicó que la comunicación no lingüística de WhatsApp y aprendizaje 

significativo es excelente, después el 22,58 % señaló la comunicación no 

lingüística de WhatsApp y aprendizaje significativo es bueno, luego el 15,05 % 
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manifiesta que la comunicación no lingüística de WhatsApp y aprendizaje 

significativo es regular y finalmente el 7,53 % mencionó que la comunicación no 

lingüística de WhatsApp y aprendizaje significativo es malo. Por tal motivo la 

mayoría estudiantes aceptan que la comunicación no lingüística de WhatsApp y 

aprendizaje significativo, influyó en su aprendizaje, porque permitió la 

comunicación a través de Gif, emoticones, imágenes para expresar la 

comprensión de actividades o la duda, así como sus estados de ánimo y la 

disposición para el trabajo diario. 

 

Uso de finalidad individual y grupal de WhatsApp y aprendizaje 

significativo. 

 

Tabla 7 

Cruce entre el uso de finalidad individual y grupal de WhatsApp y aprendizaje 
significativo 

       

      Aprendizaje significativo   

      Malo Regular Bueno Total general 

F
in

a
lid

a
d

 i
n
d

iv
id

u
a

l 

y
 g

ru
p

a
l 

  

Malo Recuento 0 2 2 4 

  % del total 0.00% 2.15% 2.15% 4.30% 

Regular Recuento 0 4 2 6 

  % del total 0.00% 4.30% 2.15% 6.45% 

Bueno Recuento 0 11 14 25 

  % del total 0.00% 11.83% 15.05% 26.88% 

Excelente Recuento 2 8 48 58 

  % del total 2.15% 8.60% 51.61% 62.37% 

  Total general Recuento 2 25 66 93 

    % del total 2.15% 26.88% 70.97% 100.00% 
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Figura 4 

 

 

En la tabla 7, figura 4, se visualizan los efectos del cruce del uso de 

finalidad individual y grupal de WhatsApp y aprendizaje significativo, donde el 

62,37 % indicó que la finalidad individual y grupal de WhatsApp y aprendizaje 

significativo es excelente, después el 26,88 % señaló la finalidad individual y 

grupal de WhatsApp y aprendizaje significativo es bueno, luego el 6,45 % 

manifiesta que finalidad individual y grupal de WhatsApp y aprendizaje 

significativo es regular y finalmente el 4,30 % mencionó que la finalidad individual 

y grupal de WhatsApp y aprendizaje significativo es malo. De tal manera que la 

mayoría estudiantes aceptan que la finalidad individual y grupal de WhatsApp y 

aprendizaje significativo, influyó en su aprendizaje, porque permitió el trabajo 

sincrónico y asincrónico, personalmente o grupalmente, en diferentes grupos por 

curso o por grado. Fomento la colaboración entre pares.  
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Uso de evaluación formativa de WhatsApp y aprendizaje significativo.re el 

uso de evaluación formativa en WhatsApp y aprendizaje significativo. 

Tabla 8 

Cruce entre el uso de evaluación formativa en WhatsApp y aprendizaje 
significativo 

      Aprendizaje significativo   

      Malo Regular Bueno Total general 

E
v
a

lu
a

c
ió

n
 f

o
rm

a
ti
v
a
 

    

Malo Recuento 0 2 3 5 

  % del total 0.00% 2.15% 3.23% 5.38% 

Regular Recuento 0 6 5 11 

  % del total 0.00% 6.45% 5.38% 11.83% 

Bueno Recuento 0 11 12 23 

  % del total 0.00% 11.83% 12.90% 24.73% 

Excelente Recuento 2 6 46 54 

  % del total 2.15% 6.45% 49.46% 58.06% 

Total general Recuento 2 25 66 93 

    % del total 2.15% 26.88% 70.97% 100.00% 

 

Figura 5 

 

En la tabla 8, figura 5, se visualizan los efectos del cruce de evaluación 

formativa de WhatsApp y aprendizaje significativo, donde el 58,06 % indicó que 

la evaluación formativa de WhatsApp y aprendizaje significativo es excelente, 

después el 24,73 % señaló la evaluación formativa de WhatsApp y aprendizaje 

significativo es bueno, luego el 11,83 % manifiesta que la evaluación formativa 

de WhatsApp y aprendizaje significativo es regular y finalmente el 5,38 % 
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mencionó que la evaluación formativa de WhatsApp y aprendizaje significativo 

es malo. De tal manera que la mayoría estudiantes aceptan que la evaluación 

formativa de WhatsApp y aprendizaje significativo, influyó en su aprendizaje, 

permitiendo la evaluación de sus actividades, así mismo realizar las 

retroalimentaciones, de manera coordinada, en entornos de acogida para lograr 

un aprendizaje integral, por esta nueva forma de educación. 

 

Resultados inferenciales 

Según Romero (2016), es necesario aplicar la prueba de normalidad, con 

la finalidad de tener evidencia de la distribución normal o no normal de los 

informes obtenidos, debido a que esta información es precisa para seleccionar 

qué prueba se ha de emplear y conseguir resultados confiables. Por este motivo 

se aplicó la prueba de Kolmogorov-Smirnov, al tratarse de una muestra mayor a 

50.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se plantearon tentativamente dos eventos 

que pueden suscitarse al realizar la prueba de normalidad: 

 

Ho: El uso de WhatsApp, el aprendizaje significativo y las dimensiones del uso 

de WhatsApp presentan una distribución normal. 

 

H1: El uso de WhatsApp, el aprendizaje significativo y las dimensiones del uso 

de WhatsApp no presentan una distribución normal. 

 

Donde el método que se utilizó fue el p-valor para decidir cuál de las 

hipótesis se rechaza, teniendo en cuenta que si α ≤ 0,05, se rechaza la Ho, y si 

α > 0,05, no se rechaza la Ho, donde la significancia es α, con un nivel de 

confiabilidad del 95 % y margen de error del 5 %. 

 

Los resultados obtenidos al aplicar la prueba de Kolmogorov-Smirnov (K-

S) a las variables y dimensiones, se puede observar (Anexo 12) que el 

aprendizaje significativo posee una distribución normal (significancia de 0,200 

mayor a 0,05) mientras que, el uso de WhatsApp y sus dimensiones tienen como 

resultado una significancia de 0,006 menor a 0,05 por lo que se rechazó el evento 

Ho, por ende, podemos afirmar que no presentan una distribución normal. 
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Debido a ello se empleó estadística no paramétrica, que corresponde a la prueba 

de hipótesis con la regresión logística ordinal.  

 

Regresión logística ordinal  

Si bien la correlación nos muestra la influencia lineal que puede tener una 

variable respecto a otra, no nos indica la causalidad, es decir, de qué manera 

explica la variable independiente a la variable dependiente. Por este motivo se 

utilizó la regresión logística ordinal (RLO), ya que, de acuerdo a Heredia et al. 

(2014), es una opción binaria que evidencia una proporción logarítmica con 

probabilidades, simplificando la relación entre las variables independiente y 

dependiente. Posibilita la configuración de dependencia a un resultado ordinal, 

de un conjunto de predicciones. 

 

Prueba de hipótesis  

Para comprobar o rebatir las suposiciones planteadas, es necesario que 

se sometan a prueba, Leenen (2012), señaló que las pruebas son 

procedimientos generalizados y su propósito es medir las suposiciones 

investigativas, quiere decir que se debe realizar evaluaciones inferenciales, 

tomado de la muestra realizada.   

 

Decisión estadística  

Al momento de validar la suposición, se deben realizar juicios acerca de 

la hipótesis nula (Ho), debido a eso la metodología más recurrente es el p-valor 

(Molina, 2017), entonces, este método demuestra que las probabilidades 

referencian los sucesos, siendo la p la probabilidad que la suposición nula sea 

verdadera. En el caso de a ≤0,05, deniega la suposición nula, en el caso que 

α>0,05, no de deniega la suposición nula, por lo tanto, α es una medida fiable y 

el margen de error es del 5%, con un grado de confiabilidad del 95%.  

 

Hipótesis general:  

Ho: No existe influencia significativa del uso de WhatsApp sobre el 

aprendizaje significativo en estudiantes de una institución educativa pública, 

Rímac, Lima, 2022. 
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Ha: Existe influencia significativa del uso de WhatsApp sobre el aprendizaje 

significativo de una institución educativa pública, Rímac, Lima, 2022. 

 

Tabla 9 

Información de ajuste de modelo de la hipótesis general 

Modelo Logaritmo de la verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 

Sólo intersección 37,766 
   

Final 16,293 21,473 3 <,001 

Función de enlace: Logit. 

 

En la tabla 9, se observa que el informe de ajuste presenta un valor de 

significancia (<.001) menor al margen de error (0,05), motivo por el cual se puede 

afirmar que el Uso de WhatsApp es predictor del Aprendizaje significativo en 

términos estadísticos, es decir, que el Uso de WhatsApp influye 

significativamente sobre el Aprendizaje significativo. 

 

 

Tabla 10 

Pseudo R cuadrado de la hipótesis general 

Cox y Snell ,206 

Nagelkerke ,278 

McFadden ,170 

Función de enlace: Logit. 
  

En los valores de la prueba Pseudo R cuadrado de Cox y Snell, se puede 

observar en la tabla 10 que, el uso de WhatsApp explica el Aprendizaje 

significativo en un 20,6 %. Mientras que, los valores de la prueba Pseudo R 
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cuadrado de Nagelkerke, indicaron que el uso de WhatsApp explica el 

aprendizaje significativo en un 27,8 %. 

 

Hipótesis específica 1:  

Ho: No existe influencia significativa del uso de comunicación lingüística en 

WhatsApp sobre el Aprendizaje significativo en estudiantes de una institución 

educativa pública, Rímac, Lima, 2022. 

Ha: Existe influencia significativa del uso de comunicación lingüística en 

WhatsApp sobre el Aprendizaje significativo en estudiantes de una institución 

educativa pública, Rímac, Lima, 2022. 

 

Tabla 11 

Información de ajuste de modelo de la hipótesis específica 1  

Modelo Logaritmo de la verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 

Sólo intersección 26,644 
      

Final 18,688 7,956 3 ,047 

Función de enlace: Logit. 

En la tabla 11, se observa que el informe de ajuste presenta un valor de 

significancia (0,047) menor al margen de error (0,05), motivo por el cual se puede 

afirmar que la Comunicación lingüística es predictora del Aprendizaje 

significativo en términos estadísticos, es decir, que la Comunicación lingüística 

influye significativamente sobre el Aprendizaje significativo. 
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Tabla 12 

Pseudo R cuadrado de la hipótesis específica 1 

Cox y Snell ,082 

Nagelkerke ,110 

McFadden ,063 

Función de enlace: Logit. 

En los valores de la prueba Pseudo R cuadrado de Cox y Snell, se puede 

observar en la tabla 12 que, la Comunicación lingüística explica el Aprendizaje 

significativo en un 8,2 %. Mientras que, los valores de la prueba Pseudo R 

cuadrado de Nagelkerke y Mc Fadden, indicaron que la Comunicación lingüística 

explica el Aprendizaje significativo en un 11,0% y 6,3% respectivamente. 

 

Hipótesis específica 2:  

Ho: No existe influencia significativa del uso de comunicación no lingüística en 

WhatsApp sobre el Aprendizaje significativo en estudiantes de una institución 

educativa pública, Rímac, Lima, 2022. 

Ha: Existe influencia significativa del uso de comunicación no lingüística en 

WhatsApp sobre el Aprendizaje significativo en estudiantes de una institución 

educativa pública, Rímac, Lima, 2022. 

 

Tabla 13 

Información de ajuste de modelo de la hipótesis específica 2 

Modelo Logaritmo de la verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 

Sólo intersección 23,750 
    

Final 18,454 5.296 3 ,151 

Función de enlace: Logit. 
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En la tabla 13, se observa que el informe de ajuste presenta un valor de 

significancia (0,151) mayor al margen de error (0,05), motivo por el cual se puede 

afirmar que la Comunicación no lingüística no es predictora del Aprendizaje 

significativo en términos estadísticos, es decir, que la Comunicación no lingüística 

no influye significativamente sobre el Aprendizaje significativo. 

 

Tabla 14 

Pseudo R cuadrado de la hipótesis específica 2 

Cox y Snell ,055 

Nagelkerke ,075 

McFadden ,042 

Función de enlace: Logit. 

En los valores de la prueba Pseudo R cuadrado de Cox y Snell, se puede 

observar en la tabla 14 que, la Comunicación no lingüística explica el Aprendizaje 

significativo en un 5,5 %. Mientras que, los valores de la prueba Pseudo R 

cuadrado de Nagelkerke y Mc Fadden, indicaron que la Comunicación no 

lingüística explica el Aprendizaje significativo en un 7,5% y 4,2% 

respectivamente. 

 

Hipótesis específica 3:  

Ho: No existe influencia significativa del uso de Finalidad individual y grupal en 

WhatsApp sobre el aprendizaje significativo en estudiantes de una institución 

educativa pública, Rímac, Lima, 2022 

 

Ha: Existe influencia significativa del uso de Finalidad individual y grupal en 

WhatsApp sobre el aprendizaje significativo en estudiantes de una institución 

educativa pública, Rímac, Lima, 2022. 
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Tabla 15 

Información de ajuste de modelo de la hipótesis específica 3 

Modelo Logaritmo de la verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 

Sólo intersección 29,724 
      

Final 17,280 12,444 3 ,006 

Función de enlace: Logit. 

 

En la tabla 15, se observa que el informe de ajuste presenta un valor de 

significancia (0,006) menor al margen de error (0,05), motivo por el cual se puede 

afirmar que la Finalidad individual y grupal es predictora del Aprendizaje 

significativo en términos estadísticos, es decir, que la Finalidad individual y grupal 

influye significativamente sobre el Aprendizaje significativo. 

 

Tabla 16 

Pseudo R cuadrado de la hipótesis específica 3 

Cox y Snell .125 

Nagelkerke .169 

McFadden .099 

Función de enlace: Logit. 

En los valores de la prueba Pseudo R cuadrado de Cox y Snell, se puede 

observar en la tabla 16 que, la Finalidad individual y grupal explica el Aprendizaje 

significativo en un 12,5 %. Mientras que, los valores de la prueba Pseudo R 

cuadrado de Nagelkerke y Mc Fadden, indicaron que la Finalidad individual y 

grupal explica el Aprendizaje significativo en un 16,9% y 9,9% respectivamente. 
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Hipótesis específica 4:  

Ho: No existe influencia significativa del uso de Evaluación formativa en 

WhatsApp sobre el Aprendizaje significativo en estudiantes de una institución 

educativa pública, Rímac, Lima, 2022. 

Ha: Existe influencia significativa del uso de Evaluación formativa en WhatsApp 

sobre el Aprendizaje significativo en estudiantes de una institución educativa 

pública, Rímac, Lima, 2022. 

 

Tabla 17 

Información de ajuste de modelo de la hipótesis específica 4 

Modelo Logaritmo de la verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 

Sólo intersección 33,012   
    

Final 18,608 14,404 3 ,002 

Función de enlace: Logit. 

En la tabla 17, se observa que el informe de ajuste presenta un valor de 

significancia (0,002) menor al margen de error (0,05), motivo por el cual se puede 

afirmar que la Evaluación formativa es predictora del Aprendizaje significativo en 

términos estadísticos, es decir, que la Evaluación formativa influye 

significativamente sobre el Aprendizaje significativo. 

 

Tabla 18 

Pseudo R cuadrado de la hipótesis específica 4 

Cox y Snell .143 

Nagelkerke .193 

McFadden .114 

Función de enlace: Logit. 
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En los valores de la prueba Pseudo R cuadrado de Cox y Snell, se puede 

observar en la tabla 18 que, la Evaluación formativa explica el Aprendizaje 

significativo en un 14,3 %. Mientras que, los valores de la prueba Pseudo R 

cuadrado de Nagelkerke y Mc Fadden, indicaron que la Finalidad individual y 

grupal explica el Aprendizaje significativo en un 19,3% y 11,4% respectivamente. 
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V. DISCUSIÓN 

En cuanto al objetivo general, los resultados obtenidos reflejan que el uso 

de WhatsApp influye de forma significativa pues en la RLO el valor de 

significancia fue p<0,001 menor a 0,05 indicando que la variable dependiente es 

capaz de predecir a la variable independiente, situación que corroboran los 

valores de Pseudo R cuadrado donde se muestra en Nagelkerke un 27,8% en 

que el uso de WhatsApp explica el aprendizaje significativo.  Esta información 

tiene concordancia con la investigación de Hershkovitz (2019) sobre la 

comunicación que existe dentro y fuera de clase utilizando WhatsApp, donde se 

obtuvo un R2 ajustado de 0,55 para F=28,67, en p<0,001 lo que indica 

significancia y un efecto predictor de la variable en estudio, de esta manera 

concluyó que existe una relación causal de WhatsApp para ambiente escolar, 

esto nos comprueba que la variable independiente resulta de gran importancia 

para el ámbito educativo.  

En el trabajo de Acosta et. al. (2021) donde estudió la variable uso de 

WhatsApp como instrumento de enseñanza en medios rurales, el 93% de los 

estudiantes reconocieron al WhatsApp como medio de aprendizaje y el 81,4 % 

lo utilizó educativamente, concluyendo la gran importancia de esta aplicación 

para la continuidad del aprendizaje, siendo la conectividad un factor clave para 

que esto se dé sin inconvenientes. En comparación con el presente estudio, se 

obtuvo un 67,74% de estudiantes que obtuvieron un buen aprendizaje 

significativo con un manejo bueno o excelente de WhatsApp, corroborando la 

conexión entre las variables de estudio y la estadística obtenida. Por su parte, 

Gutierrez (2021) en su estudio de las variables gestión de aprendizaje y uso de 

WhatsApp obtuvo un p=0,008, indicando la relación causal significante entre 

estas variables, con un pseudo R2 de Nagelkerke de 0,176, demostrando la 

posible predicción de la variable independiente con la variable dependiente en 

un 17,6%, concluyendo en que el uso de esta aplicación influye 

significativamente en el aprendizaje integral. Estos valores están muy cercanos 

a los obtenidos en la presente investigación, pues ambos demostraron la fuerte 

relación que existe de la herramienta WhatsApp en el aprendizaje en general de 

los estudiantes. 



40 
 

Asimismo, Montilla (2020) señala la estrecha relación entre ambas 

variables en su estudio sobre el uso del WhatsApp, que se debe considerar como 

un instrumento valioso para elevar subir la calidad educativa, debido a que 

incentiva al alumno a investigar y construir su conocimiento para que sea 

significativo con la implementación de estrategias innovadoras. Medina (2021) 

en su investigación obtuvo una significancia del p=0,000 < 0,05 indicando una 

relación positiva moderada entre el uso de WhatsApp y la gestión curricular, 

reforzando los resultados de esta investigación. García (2021) en su 

investigación halló mediante un análisis de correlación la influencia significativa 

moderada que tenían las TIC sobre el aprendizaje significativo, con valores de 

r=0,584 y p=0,000 aportando una concordancia con el presente estudio. 

Los hallazgos encontrados corroboran los antecedentes expuestos por la 

UNESCO (2021), donde nos describe un contexto en que los aprendizajes se 

basaron en recursos virtuales, siendo uno de ellos la variable uso WhatsApp 

como se demostró en la presente investigación. Así mismo los resultados reflejan 

lo expresado por Guiñez-Cabrera y Mansilla-Obando (2021), quienes indican 

que el WhatsApp fue la herramienta más empleada para la educación remota y 

así lograr los aprendizajes esperados, con un 37% en su expectativa de 

desempeño por los estudiantes, destacaron la rapidez, almacenamiento de 

información, envío de información y alcance de dicha aplicación. En el 

antecedente de estudio de la variable uso del WhatsApp, Blanco y Blanco (2021), 

corroboran que dicho recurso benefició directamente, porque permitió que al 

estudiante se adapte a la nueva educación y para que adquiera aprendizajes 

significativos.  

El antecedente expuesto por el MINEDU (2020) en su portal institucional, 

menciona que para llevar a cabo su estrategia Aprendo en Casa, se emplearon 

herramientas virtuales para lograr los aprendizajes esperados, situación que se 

refleja en el presente estudio. Cabe mencionar que la debilidad advertida por 

estos antecedentes y trabajos de investigación, fueron la dependencia a la 

conectividad, los factores psicológicos de los estudiantes y los horarios 

excesivos de uso de la herramienta. El tener un solo dispositivo para varios 

integrantes. Situación que podría haber influenciado a los estudiantes en el 

recojo de la información, pues es una experiencia nueva. El rol del docente en el 
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acompañamiento y guía para que logren los aprendizajes significativos. Con los 

resultados obtenidos se evidencia el aporte educativo que tiene el uso de la 

herramienta WhatsApp en el aprendizaje significativo de los estudiantes de nivel 

primario, siendo de ayuda y mejora a la brecha educativa, al ser de fácil empleo 

y acceso para todos, y ser una herramienta económica la hace accesible, 

logrando también la inclusión en los aprendizajes. El WhatsApp llegó hasta las 

partes más altas y lugares más recónditos del país. El uso permitió la 

conectividad en tiempos de pandemia, llevando la comunicación, 

acompañamiento y evitando que se pierda la continuidad educativa. Sirvió de 

soporte emocional, factor muy importante para lograr los aprendizajes. 

En referencia al primer objetivo específico, los resultados determinan  

cómo influye el uso de comunicación lingüística del WhatsApp en el aprendizaje 

significativo, pues en la RLO el valor de significancia fue de p=0,047 menor al 

margen de error 0,05, lo que indica que esta dimensión es causal del aprendizaje 

significativo, corroborado por los valores de Pseudo R cuadrado donde se 

muestra en Nagelkerke un 11% en que el uso de la comunicación lingüística en 

WhatsApp explica el aprendizaje significativo. Este resultado respalda lo 

concluido por Hershkovitz (2019) donde se indica que esta aplicación de 

mensajería es importante para el aprendizaje y enseñanza, pues un 76% de los 

estudiantes se comunicaba con sus tutores por este medio, resultado que es 

cercano con la presente investigación, pues se obtuvo un 64,52% de estudiantes 

que utilizaban la comunicación lingüística con puntaje bueno o excelente en el 

uso de WhatsApp para el aprendizaje significativo. En el estudio de Lantarón 

(2018) sobre los usos del WhatsApp con ventajas y desventajas, se indicó que 

el 26,5 % de los encuestados en su estudio eran escolares, y concluyó que la 

herramienta WhatsApp permitió la comunicación fluida y eficaz, al igual que el 

intercambio de información. Esto concuerda con la teoría del Conectivismo citada 

por Siemens (2004), que menciona la importancia e influencia de la 

comunicación en el aprendizaje, que se realizó a través de las herramientas 

digitales. Por otro lado, Ferrari (2013), determina que la competencia digital es 

el desenvolvimiento en entornos virtuales, para lograr aprendizajes, siendo uno 

de ello el WhatsApp. Por su parte Rueda (2020), menciona que la comunicación 

verbal en esta aplicación facilita el proceso educativo, situación que ha sido 
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demostrada en el presente estudio, pues la variable aprendizaje significativo está 

incluida en dicho proceso. Además, se corrobora lo expuesto por Dussel et al. 

(2020), que, al perder la comunicación debido a la pandemia, el WhatsApp 

permitió que se contactaran a través de este dispositivo y la comunicación 

lingüística fue fluida, permitiendo la continuidad, en algunos casos la 

comunicación estuvo condicionada a la conectividad y la falta de dispositivos. 

Cabe mencionar que los autores coinciden que la comunicación lingüística es 

uno de los factores más importantes y necesarios para el aprendizaje de los 

estudiantes, destacando así a esta dimensión como una fortaleza para el 

proceso educativo, Por otro lado, para conseguir este proceso se deben trabajar 

los recursos comunicativos, para expresarse adecuadamente con facilidad y 

lograr dicho proceso. 

En referencia al segundo objetivo específico, los resultados expresan que 

el uso de la comunicación no lingüística en WhatsApp no influye 

significativamente sobre el aprendizaje significativo, pues en la RLO el valor de 

significancia fue de 0,151 mayor al margen de error 0,05, lo que indica que esta 

dimensión no tiene efecto predictor ni explica la variable aprendizaje significativo. 

Este resultado puede deberse a que el envío de fotos, emoticones, Gif 

necesitaban del uso de datos y debido a la pandemia muchos hogares no 

contaban con una economía estable. En relación a este resultado, Acosta et al. 

(2021) también mencionaron la falta de señal como una dificultad de su estudio. 

Asimismo, Contreras y Garcés (2019) señalaron que el 75% de los estudiantes 

presentan problemas para expresarse, pudiendo ser esto una causa adicional, 

pues en los resultados de la encuesta de la presente se obtuvo un 56,99% de 

estudiantes con una comunicación no lingüística buena o excelente y un 

aprendizaje bueno, un valor inferior comparado al resto de dimensiones. 

Contrario a esto, Nedungadi et al. (2018), señaló que los estudiantes prefieren 

enviar fotografías, más que los mensajes, resultado que obtuvieron con la prueba 

de chi-cuadrado con un valor de 955,35 y p< 0,05, es decir, una significancia 

entre el envío de fotografías con el monitoreo y soporte escolar. Por su parte 

Dussel et al. (2020) indica que, a través de fotografías, emoticones, entre otros, 

se hace referencia a este tipo de lenguaje, para los cuales se requería de internet 

o datos. 
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Si bien los autores refieren que existe una influencia de la comunicación 

no verbal con el aprendizaje, esto no se ha cumplido en el presente estudio 

mediante el uso de WhatsApp, pudiendo deberse a que en los trabajos 

consultados la población ha sido de mayor edad y quizás ellos tienen un mayor 

desarrollo de su comunicación no verbal, mientras que los del nivel primario aún 

les falta mejorar este tipo de comunicación a través de emoticones, gifs, fotos, 

por lo que no les resulta significativo en el aprendizaje utilizando la aplicación, 

por lo tanto quizás el rango de la edad sea un factor que debió considerarse. Una 

fortaleza es el hallazgo que para este grupo ese tipo de comunicación no es la 

más importante, sin embargo, se tiene una referencia de que es un logro que se 

espera tener en grados mayores. La conectividad es un gasto más que afecta a 

la economía, porque se necesita una mayor cantidad de datos. 

 

En referencia al tercer objetivo específico, los resultados expresan que el 

uso de la finalidad individual y grupal en WhatsApp influye significativamente 

sobre el aprendizaje significativo, pues en la RLO el valor de significancia fue 

0,006 menor al margen de error, lo que indica que esta dimensión es causal del 

aprendizaje significativo, corroborado por los valores de Pseudo R cuadrado 

donde el valor de Nagelkerke obtuvo un porcentaje de 16,9% en que el uso de 

la finalidad individual y grupal en WhatsApp explican el aprendizaje significativo. 

Este hallazgo complementa al estudio de Nedungadi et al. (2018), en que el 90 

% de los estudiantes envió sus actividades a través del WhatsApp, frente al 

66,66% de estudiantes de la presente investigación que obtuvieron un puntaje 

bueno en aprendizaje haciendo un excelente o buen uso de WhatsApp en 

actividades de finalidad individual y grupal. Al respecto, Dussel et al. (2020) 

señaló en su estudio que se incorporó el aprendizaje sincrónico y asincrónico de 

tal manera que los encuentros remotos se realizaron en forma grupal y de 

manera personalizada, empleando diversos recursos virtuales para las 

actividades escolares. 

 

En referencia al cuarto objetivo específico, los resultados expresan que el 

uso de la evaluación formativa en WhatsApp influye significativamente sobre el 

aprendizaje significativo, pues en la RLO el valor de significancia fue de 0,002 

menor al margen de error, lo que indica que esta dimensión es causal del 
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aprendizaje significativo, corroborado por los valores de Pseudo R cuadrado 

donde se muestra en Nagelkerke un porcentaje de 19,3% en que el uso de la 

evaluación formativa en WhatsApp explica el aprendizaje significativo. Este 

resultado tiene relación con el estudio de Contreras y Garcés (2019), donde el 

100% de los estudiantes indicaron que el uso de esta herramienta mejoró su 

rendimiento, en comparación con los resultados obtenidos en el presente trabajo, 

se obtuvo un 62,36% de estudiantes con aprendizaje significativo bueno y uso 

del WhatsApp bueno o excelente. 
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VI. CONCLUSIONES 

Primera:  

El uso de WhatsApp es estadísticamente significativo para pronosticar el 

Aprendizaje significativo, pues el modelo de regresión logística ordinal es 

aceptable, lo que es corroborado por los valores de la prueba Pseudo R 

cuadrado de Cox y Snell y de Nagelkerke, concluyendo que el uso de WhatsApp 

causa efecto sobre el Aprendizaje significativo.  

 

Segunda:  

La dimensión Comunicación lingüística en WhatsApp es estadísticamente 

significativa para pronosticar el Aprendizaje significativo, pues el modelo de 

regresión logística ordinal es aceptable, lo que es corroborado por los valores de 

la prueba Pseudo R cuadrado de Cox y Snell y de Nagelkerke, concluyendo que 

el uso de Comunicación lingüística en WhatsApp causa efecto sobre el 

Aprendizaje significativo. 

 

 Tercera:  

La dimensión Comunicación no lingüística en WhatsApp no es 

estadísticamente significativo para pronosticar el Aprendizaje significativo, pues 

el modelo de regresión logística ordinal no es aceptable, concluyendo que el uso 

de Comunicación no lingüística en WhatsApp tiene una influencia débil y no 

causa efecto sobre el Aprendizaje significativo. 

 

Cuarta:  

La dimensión Finalidad individual y grupal en WhatsApp es 

estadísticamente significativa para pronosticar el Aprendizaje significativo, pues 

el modelo de regresión logística ordinal es aceptable, lo que es corroborado por 

los valores de la prueba Pseudo R cuadrado de Cox y Snell y de Nagelkerke, 

concluyendo que el uso de Finalidad individual y grupal en WhatsApp causa 

efecto sobre el Aprendizaje significativo. 
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 Quinta:  

La dimensión Evaluación formativa en WhatsApp es estadísticamente 

significativa para pronosticar el Aprendizaje significativo, pues el modelo de 

regresión logística ordinal es aceptable, lo que es corroborado por los valores de 

la prueba Pseudo R cuadrado de Cox y Snell y de Nagelkerke, concluyendo que 

el uso de la Finalidad individual y grupal en WhatsApp causa efecto sobre el 

Aprendizaje significativo. 
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VII. RECOMENDACIONES 

Primera: 

 Al director de la Institución Educativa en estudio, se sugiere insertar el uso 

del WhatsApp en el PEI, para complementar el trabajo realizado por los docentes 

durante la pandemia y post pandemia, que sirva como un recurso más para 

lograr los aprendizajes esperados. 

Segunda: 

A los docentes se sugiere implementar el uso del WhatsApp en los cursos, 

como complemento del aprendizaje, aplicando una metodología apropiada, 

teniendo en cuenta que el aprendizaje significativo surge con más eficacia en los 

alumnos cuando está presente la comunicación, evaluación formativa y 

actividades individuales y grupales.  

Tercera: 

A los docentes se sugiere continuar empleando esta herramienta, actualizar 

las estrategias y recursos didácticos, así como para el acompañamiento post 

pandemia y lograr aprendizajes significativos e integrales. 

Cuarta: 

A los estudiantes en general se recomienda utilizar el WhatsApp con 

responsabilidad; dentro del aula, como soporte de información, para repasar 

clases o trabajos realizados en el pasado. Fuera del aula como medio social, 

foro, investigación o intercambio de datos; el docente debe de plantear si se le 

permite hacer dichas actividades al estudiante. 

Quinta: 

A las futuras investigaciones se recomienda adicionar un factor, variable o 

co-variable para tener un mejor modelo predictor, así como considerar otra 

dimensión relacionada al entorno educativo y tecnológico. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 Matriz de consistencia 
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ANEXO 2   Operacionalización de las variables 
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ANEXO 3 Fichas técnicas 

 FICHA TÉCNICA DE LA VARIABLE USO DEL WHATSAPP 
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FICHA TÉCNICA DE LA VARIABLE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
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ANEXO 4   Instrumento de recolección de datos    

 

Adaptado de: Pensar la educación en tiempos de pandemia. Entre la emergencia, el 

compromiso y la espera. Dussel et al. (2020).  
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ANEXO 5       Validez de los instrumentos de recolección de datos  
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Validación de 1er juez experto
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Validación de 2do juez experto 
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Validación de 3er juez experto 
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ANEXO  6      Autorización de la organización para publicar su identidad 
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Anexo 7. Base de datos  

DATA DE LA VARIABLE USO DEL WHATSAPP 
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DATA DE LA VARIABLE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
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ANEXO 8 Confiabilidad de los instrumentos 
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ANEXO 10 Prueba de normalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


