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Resumen 

La actitud en el aprendizaje son conceptos demanda recursos cognitivos como la 

memoria y el procesamiento de la información. Sin embargo, los niños muestran 

actitud desfavorable al aprendizaje; el objetivo fue comprender la construcción de 

la actitud para el aprendizaje en los infantes de cinco años, en  escenarios virtuales, 

Lima, 2021; es de paradigma naturalista, tipo de enfoque cualitativo, tipo básica, 

nivel comprensivo, diseño fenomenológico hermenéutico, con una muestra de 12 

informantes, se aplicó la entrevista semiestructurada a profundidad; los resultados 

muestran que la actitud para el aprendizaje se da en un aula virtual se concluyó 

que los infantes construyen progresivamente sus actitudes sobre el aprendizaje, 

asociadas a la influencia familiar en la práctica; involucra a los agentes educativos, 

mejorando gradualmente su rendimiento. El docente interactúa y hace preguntas, 

lo que hace que el niño muestre emociones favorables y hable libremente sobre 

sus creencias en el aula virtual. Además, la actitud cognitiva el infante es motivado 

por sus padres para que puedan adaptarse al entorno virtual con voluntad para 

aprender, adaptándose a las nuevas estrategias educativas ante el cual el 

estudiante responde conforme a lo esperado. 

Palabras clave: actitud, saber hacer, poder hacer, querer hacer. 

Abstract 
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Attitude towards learning are concepts that demand cognitive resources such as 

memory and information processing. However, children show an unfavorable 

attitude towards learning; the objective was to understand the construction of 

attitude towards learning in five-year-old infants, in virtual scenarios, Lima, 2021; 

naturalistic paradigm, qualitative approach, basic type, comprehensive level, 

hermeneutic phenomenological design, with a sample of 12 informants, to whom a 

semi-structured in-depth interview was applied; The results show that the attitude 

for learning is given in a virtual classroom, it was concluded that infants 

progressively build their attitudes about learning, associated with family influence in 

practice; it involves educational agents, gradually improving their performance. The 

teacher interacts and asks questions, which makes the child show favorable 

emotions and talk freely about their beliefs in the virtual classroom. In addition to the 

cognitive attitude, the child is motivated by his parents to adapt to the virtual 

environment with a willingness to learn, adapting to the new educational strategies 

to which the student responds as expected. 

Keywords: attitude, know-how, can do, want to do.
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I. INTRODUCCIÓN

La actitud en los infantes es la forma que se adapta activamente al entorno y es el 

resultado de procesos cognitivos, emocionales, conductuales, situaciones, hechos, 

sucesos; por tanto, todo comportamiento se basa en la estabilidad del carácter de 

la persona. Debido al SARSCoV2, se observó un gran cambio en el sector 

educativo en cuanto a la forma de enseñanza impartida, lo que motivó a los 

docentes a implementar nuevas estrategias didácticas. Sin embargo, los padres, 

estudiantes y maestros se han sumergido en el uso de las TIC y para continuar con 

las actividades educativas. 

La actitud para el aprendizaje de conceptos demanda recursos cognitivos es un 

aspecto inherente al desarrollo integral infantil. Se vincula con el procedimiento 

mediante el cual los alumnos aprenden a medir su comportamiento dentro del 

conjunto familiar.  (Constante Barragán, 2022), los objetivos primordiales son la 

incorporación a recientes contextos mediante la socialización (Quiroga Romo, 

2021); es lo que permite “el establecimiento de vínculos, la libertad de expresión de 

los propios sentimientos, la consecución de conductas y normas de convivencia” 

(Jiménez, 2020). Se entiende que el desarrollo socioemocional, por un lado, incluye 

habilidades sociales para desenvolverse con normalidad en cualquier ámbito; y por 

otro está el aspecto emocional, se ocupa de la capacidad de expresar emociones 

y sentimientos de manera efectiva. 

El aprendizaje de conceptos demanda recursos saber hacer se relaciona con las 

cosas y espacio de solucionar las situaciones que el mundo propone. Es una 

habilidad específica que utiliza o puede utilizar un alumno para aprender, cuyo 

componente primordial es cognitivo. Al igual que la capacidad, la destreza expresa 

el potencial o aptitud que posee un individuo para desarrollar acciones específicas 

de manera flexible, eficaz y con sentido (Latorre, 2016). Una teoría empírica 

fundamenta esta pregunta sobre los saberes y es necesario poseer capacitaciones 

si se quiere educar a niños con talento. Reconocer las características cognitivas y 

socioemocionales de los infantes con talento, así como los fundamentos 

conceptuales y empíricos que sustentan dichas diferencias, es un indicador clave 

en el grupo de saberes que debe poseer el maestro(Dixon, 2006 y Preckel, 2008). 
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El aprendizaje de conceptos demanda recursos poder hacer, los conocimientos 

"procedimentales" (saber cómo), implica la planificación, control y evaluación; 

orientados a ajustar y controlar en el desarrollo cognitivos, por ejemplo: planificar 

acciones antes de la resolución de un labor, revisar un texto el tiempo suficiente 

para poder recordarlo y comprenderlo, pedir que repitan una explicación que al final 

no se ha entendido (destacando las dudas o dificultades específicas), determinar 

los resultados de la estrategia empleada al finalizar una tarea (Brown, 1987; Martí, 

1995). Esta habilidad es el saber hacer o conocimiento procedimental, este saber 

en sí mismo se explica a la aplicación de procedimientos, estrategias, técnicas, 

destrezas, saber hacer, métodos. Quiere decir que a diferencia del saber qué, que 

es declarativo y teórico, el conocimiento procedimental es práctico, y se basa en la 

elaboración de diferentes acciones o actividades. (Díaz Barriga y Hernández Rojas, 

2007). La conjunción de estos tres elementos o vértices de un hipotético triángulo 

del estudio, nos permite la optimización del desarrollo de aprendizaje. A 

continuación, se presenta una descripción más específica de los aspectos del 

querer, el saber y el poder aprender. 

El aprendizaje de conceptos requiere de recursos que se requieran realizar y la 

predisposición a actuar antes de ejecutar un comportamiento o conducta que puede 

influir por un factor de carácter personal. Son predisposiciones o tendencias a 

actuar o estar desacuerdo a una situación particular. Es el hábito de pensar, sentir 

y actuar de acuerdo a un sistema de valores que se va formando a lo largo de la 

vida a través de las experiencias y enseñanza recibida. (Latorre, 2016). El objetivo 

principal de la educación es promover el desarrollo personal de los alumnos, en 

todas sus capacidades mentales: cognitivas, afectivas, morales y sociales, la 

confianza y expectativa optimista de conseguir, además de vidas personales más 

realizadas, una sociedad cada vez más justa y solidaria. (Gardner, 1999). Debe ser 

capacitado competente para determinar y tomar decisiones sobre qué, cuándo, 

cómo necesita aprender. La atención y la motivación son claves para una educación 

afectiva. Cuando el conocimiento es relevante y significativo para el individuo, tanto 

intelectual como afectivamente, es asimilado de forma más fácil, duradera y eficaz 

(Csikszentmihalyi y Seligman, 1993; y Seligman, 1991). El aprendizaje es el 

procedimiento, donde se adquieren habilidades, conocimientos, conductas y 

https://www.redalyc.org/journal/356/35666225018/html/#redalyc_35666225018_ref7
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
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valores. En conclusión el aprendizaje, la experiencia, la enseñanza, el 

razonamiento y la observación. 

Unesco (2020) mediante un webinar dirigido a la agrupación educativa, nos dice 

que, para entender los recursos tecnológicos, el gran desafío que logra, el hecho 

de aprender en una pandemia, ocasionó situaciones las cuales fueron postergadas 

debido a las brechas tecnológicas, por métodos tecnológicos que centren la 

pedagogía, y beneficiar la autonomía en los aprendizajes de lectoescritura en los 

alumnos de cinco años en el nivel de la educación inicial.  

Cobos et al. (2020) realizaron una encuesta nacional, donde se evidenció que el 

uso de los dispositivos móviles aumentó, en el año 2020, la compra de 

computadoras portátiles en las viviendas aumentaron 10,3 puntos y en cinco años 

ha adquirido un 24,2 %. Por ello, el 55,9 % de la población ecuatoriana hacen uso 

del internet, donde el grupo urbano ha utilizado el internet más en el área rural. 

INEI (2020) indicó que, en el Perú, el 54,7 % de los infantes mayores de cinco años 

tienen acceso a Internet. En este aprendizaje, informa que las áreas urbanas han 

aumentado en cuatro puntos en comparación con la escala anterior; Lo mismo 

ocurre con las zonas rurales, donde el acceso aumentó del 13,7 % al 17,4 %. Es 

un hecho saber que el porcentaje de usuarios de Internet, el 79,6 % lo hace a través 

de teléfonos móviles, y el 83,3 % y 88 % de usuarios con educación superior 

universitario y no universitaria accede a través de mecanismos móviles 

(computadoras, laptops y tablets). 

Los espacios de aprendizaje virtual del  país constituyen una forma completamente 

nueva de la tecnología en educación que además, brindan una compleja serie de 

oportunidades y tareas a las instituciones educativas facilitando así técnicas y 

métodos de innovación que sirven de instrumentos para desarrollar las destrezas y 

habilidades educativas, así como también  para promocionar distintas actividades 

en la comunidad y mejorar la cultura de educación en los docentes encargados de 

formas a los niños y adolescentes. 

Minedu (2021) mencionó que la educación virtual para estudiantes de educación 

básica seguirá existiendo incluso después de la pandemia de coronavirus y se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
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integrará con la educación presencial. Con el objetivo de un sistema educativo 

integrado, se reformó la versión 2021 del programa Aprendo en Casa con base en 

los resultados de las evaluaciones internas y externas realizadas en 2020. Explicó 

que el programa Aprendo en Casa ahora incluye unidades parentales y una unidad 

comunitaria, entre otros. 

La educación, se ha presentado en este tiempo de pandemia desde un ámbito 

completa virtual, además, la educación que se imparte actual es netamente remota, 

por ello, que tanto profesores, como padres de familia se han tenido que ver muy 

inmersos a las tecnologías para que los alumnos cumplan con la construcción de 

sus aprendizajes. Asimismo, esta emergencia sanitaria ha generado desafíos 

importantes para la primera infancia, debido a que el confinamiento en la vivienda, 

tiene efectos directos e indirectos, así como dificultades emocionales que sufren de 

manera significativa en el desarrollo de los infantes.  

En esta investigación es necesario formular la pregunta, de esta manera 

buscaremos dar respuesta al problema planteado, en este sentido se basa en: 

¿Cómo se construye la actitud en el aprendizaje que presentan los infantes de cinco 

años, en escenarios virtuales? De esta forma, se tienen en cuenta los cambios de 

forma y espacio que ocupa la actitud del infante en la educación virtual. 

Esta investigación es pertinente porque existe material en los anuarios académicos 

con información indexada sobre aptitud para el aprendizaje en los infantes de cinco 

años, en escenarios virtuales, además de tener acceso a bibliotecas 

especializadas, con validación, confiabilidad y veracidad de los resultados. Las 

actitudes es una forma activa de adaptación al entorno y es el resultado de procesos 

cognitivos, emociones, comportamientos, actitudes y eventos. Por tanto, todo 

comportamiento depende de la estabilidad de la personalidad del individuo. Este 

proceso se apoyó en la teoría de la autodeterminación. Esta investigación es 

relevante porque la actitud en los infantes se ha distinguido por la pandemia 

nacional y en todo el mundo, por lo que la educación se ha transferido a clases 

virtuales, lo que hace que el análisis del grupo de edad se considerará afectado en 

el sector actitudinal y la forma actual de interacción con igual. 
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Esto tiene un efecto sobre el grupo de edad analizado las actitudes ante los 

escenarios virtuales, esto tiene sentido desde la observación práctico, por ellos los 

resultados en la enseñanza destacarán las conductas del infante de cinco años que 

integra en los medios virtuales, de esta manera. Las docentes entenderán esto y 

dejarán que el público aprenda sobre el tema. 

Este trabajo de investigación posee como objetivo general comprender la 

construcción de la actitud para el aprendizaje en los infantes de cinco años, en 

escenarios virtuales, Lima, 2021. Asimismo, los objetivos específicos según las 

categorías planteadas son: (1) describir la construcción de la actitud para saber 

hacer en los infantes, (2) analizar la construcción de la actitud para poder hacer en 

los infantes, y (3) explicar la construcción de la actitud para querer hacer en los 

infantes. 

II. MARCO TEÓRICO

Fioretto (2020) realizaron una investigación se empleó un método cualitativo, 

descriptivo; participaron los docentes de la sección de cinco años; la técnica para 

la recopilación de los datos; fue la encuesta y el instrumento el cuestionarios; los 

resultados evidenciaron las estrategias pedagógicas aplicadas en entornos 

virtuales de educación; se basa en tres momentos principales del proceso de 

aprendizaje; iniciación, desarrollo y terminación; el estudio concluyó que para lograr 

un buen efecto educativo en la educación virtual de niños de cinco años, los 

docentes deben realizar las lecciones de forma sincrónica y asincrónica; una 

variedad de estrategias de enseñanza a través de diferentes plataformas y recursos 

virtuales de aprendizaje para hacer que el procedimiento de enseñanza y 

aprendizaje sea importante y relevante de los estudiantes. 

Sánchez (2021) realizó una encuesta sobre las actitudes de los niños hacia la 

educación preescolar en un entorno virtual; se empleó una manera descriptiva y 

cualitativa. diseño no experimental y sección transversal; Participan 160 niños de 

cinco años de educación primaria; la tecnología utilizada para recopilar los datos es 

una búsqueda y la herramienta es un cuestionario; en conclusión presenta que el 
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nivel de actitudes de los niños que inicialmente fueron entrenados en el entorno 

virtual fue bajo con 43,1 %, medio con 24,4 % y alto con 2,5 %, en el nivel cognitivo, 

el 44,4 % son débiles, el 31,3% son medios y el 24,4 % nivel alto; 36,3 % a nivel 

alto, 32,5 % a nivel bajo y 31,3 % a nivel medio. relacionado con el nivel de 

comportamiento en el entorno virtual; 46,9 % calificó bajo, 29,4 % alto y 23,8 % 

medio; se puede concluir que el nivel de actitud del niño durante la formación inicial 

hacia el entorno educativo virtual es bajo. 

Aragundi y Game  (2021) realizaron una investigación enseñanza creativa en 

entornos virtuales que desarrolla habilidades emocionales; se utilizó un enfoque 

cualitativo y exploratorio; participaron ocho profesores de unidad de Educación 

Fiscal José María Santana Salazar del Estado de Manta; de recopilación de datos  

es a través de entrevista y la aplicación de un cuestionario; los resultados 

evidenciaron que los docentes aplican estrategias creativas con el objetivo de crear 

entornos favorables para la enseñanza y el aprendizaje, a través de mensajes de 

texto motivadores, actitud positiva, empatía, hechos curiosos, dinámica visual, entre 

otros; concluyó que el entorno virtual no logró el avance satisfactorio de las 

habilidades emocionales de los infantes y los problemas adaptativos de la 

educación virtual, por esta razón; los docentes tuvieron que capacitarse 

rápidamente para satisfacer la demanda de educación virtual, utilizando estrategias 

creativas e innovadoras. 

Aguilar (2020) en esta investigación realizaron el aprendizaje en escenas 

presenciales a la enseñanza virtual; se empleó un método cuantitativo y descriptivo; 

la recopilación de datos fue a través análisis documental y la observación; los 

resultados evidenciaron que para el cambio a una educación virtual representan 

ciertas implicaciones, las cuales son; el 60 % de la población presenta problemas 

en adaptación y en el acceso a la educación virtual; debido a inexistencia de 

dispositivos digitales 30 %, falta de conectividad 30 %, muy pocos conocimientos 

sobre el uso de las TIC 20 % y cultura de enseñanza en los padres; además, se 

observó que el factor económico y el cambio digital han generado que muchos 

estudiantes abandonen sus estudios; el aprendizaje en ambientes presenciales a 

la educación  virtual en tiempos de pandemia representa un gran desafío para la 
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asociación educativa, la labor del profesor, los contenidos educativos, el incremento 

de capacidades y una valoración constante deben diseñarse tomando en cuenta el 

confinamiento social. 

Choquecota Quinta y Quispe Livias (2021) deben adaptarse con urgencia y no 

tienen antecedentes, recomendaciones y mejores prácticas para evitar el fracaso 

del año escolar. Frente a una emergencia sanitaria que implique mantenimiento 

limite el contacto social. Una de las recomendaciones del MINEDU fue iniciar cursos 

en abril de 2020 regir a los maestros mediante las estrategia "Yo aprendo en casa" 

y estudiantes pasan de la educación presencial a la educación virtual través de 

medios como la televisión, radio, meet, zoom y diversas plataformas de Internet, 

estos recursos adicionales y temporales hasta reanudar el control de la COVID19 

(Resolución Ministerial N ° 160 de 2020). 

Correa et al. (2019) realizaron en su investigación actitud en el aprendizaje; así 

como establecer la estrecha relación con el rendimiento escolar de los infantes y 

de factores internos y externos; se empleó un método cualitativo, básico; la 

recopilación de datos  fue a través análisis documental y la observación;  los 

resultados se pudo observar los factores que influyen en el aprendizaje de los 

alumnos, estos son factores externos en un 40 %, como la iluminación, la 

temperatura, la ventilación y mobiliario; y los factores internos en un 80 %, como la 

motivación, la memoria, la atención y por último la actitud y aptitud que son las más 

significativas, donde la actitud representa el comportamiento del estudiante y la 

aptitud es la capacidad con que el estudiante desarrolla sus actividades; se 

concluye, que, tanto en la modalidad de aprendizaje presencial como en la virtual, 

el estudiante debe enfocarse en los factores internos, desarrollando aptitudes como 

el pensamiento crítico y analítico, ya que estas le permitirán enfrentar cualquier 

circunstancia de la vida diaria, y así lograr el mejor rendimiento académico. 

Teoría General La construcción social es un estudio sociológico de la realidad de 

la vida cotidiana, del conocimiento que ordena el comportamiento en la vida 

cotidiana, y puesto que sólo tangencialmente nos agrada cómo puede presentarse 

esta realidad en diferentes perspectivas teóricas a los intelectuales, empieza por 

clarificar esa existencia tal como se propone al sentido común de quienes 
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componen ordinariamente la comunidad. Para (Berger y Luckmann), 1968, citados 

por Sundin y Fahy, 2008) los consensos de la realidad social a través del 

“conocimiento” por métodos de varios procesos sociales que organizan esta 

realidad y que “la hacen objetiva”. los consentimientos de la realidad social a través 

del compartir del “conocimiento” por medio de varios procesos sociales que 

organizan esta realidad y que “la hacen objetiva”. Estos piden que la actividad 

humana tiende a volverse rutinaria y se establece como un hecho objetivo a través 

del juego de mecanismos como la institucionalización y la legitimación; simultánea 

e inevitable, una serie compleja de conductas esperadas se vinculan a estos 

procesos que tradicionales y convencionalmente definen roles sociales en un todo 

viable, organizado y razonable. De manera que las realizaciones teóricas de los 

intelectuales y demás mercaderes de representación pueden influir sobre esa 

realidad del sentido común, es cuestión aparte. Por ello, lo cometido, aunque de 

carácter teórico, engrana con la apreciación de una realidad que compone el 

propósito de la ciencia empírica de la sociología. 

Teoría Sustantiva 

La Teoría Constructivista es aquella que accede el estudiante construir su propio 

enseñanza, la percepción principales de esta teoría son: Los niños tienen la 

responsabilidad de su propio conocimiento, construyen su propio conocimiento, 

relaciona nueva información con conocimientos previos, establecen relaciones 

entre principios, dan ideas lógicas a la información que reciben y necesitan el apoyo 

de maestros, compañeros o padres, y el maestro se convierte en un consejero 

(Vega et al., 2019). 

Teoría Temática 

La actitud es un factor que ayuda en la decisión de una persona de realizar una 

acción de determinada manera, donde la actitud es vinculado al afecto favorable o 

desfavorable de los alumnos para una determinada labor, las actitudes son de 

naturaleza activa, que pueden ser flexibles y pueden cambiarse fácilmente, tienen 

un efecto en el contexto en el que ocurre el comportamiento. Asimismo, son 

impulsores del comportamiento y tienden a reaccionar o actuar ante múltiples 
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estímulos ambientales (Estrada et al., 2020). Las actitudes tienen tres 

componentes: el componente cognitivo: hacia los sentimientos del alumno, en este 

caso, hacia la actividad, y la capacidad del alumno para dominar la tecnología para 

la educación virtual. Componente narcisista, que se refiere a sentimientos de 

agrado o disgusto por la enseñanza hipotética. El factor conductual, que se asocia 

a la tendencia del alumno al trabajo, es decir, participa de la formación a distancia 

y participa en el avance de las actividades programadas en ella (Estrada et al., 

2020) 

La actitud se determina como “disposición relativamente constante para responder 

de manera, favorable o desfavorable, frente a un objeto, evento, individuo o grupo 

social”. Nos menciona que la actitud es semejante de sesgo y prejuicio. Una 

descripción similar presenta Whittaker (citado en Roa, 2004) “predisposición o 

inclinación para contestar de manera predeterminada a los estímulos relativos; por 

ello, no todas las predisposiciones son clasificadas como actitudes”. La actitud se 

puede entender como un fenómeno multidimensional (opiniones, sentimientos y 

conductas) que constituye en una predisposición del individuo para actuar frente a 

una situación; por ello, la actitud es la conducta (dentro de un umbral variable). De 

acuerdo con Manassero y Vásquez (2001) “los especialistas mantienen que la 

evaluación de las actitudes y valores no debe estar centrada en el (simple 

conocimiento) como en el para qué”. En este consentimiento particular interesa la 

actitud específica en relación con el aprendizaje. Nos menciona que el aprendizaje 

como cambio relativamente permanente en la conducta del estudiante, que refleja 

un logro de conocimientos o habilidades mediante la experiencia, y que puede 

incluir el estudio, la instrucción, la observación o la práctica. La definición presenta 

chance, (1995) expresa que el aprendizaje es un cambio en el comportamiento 

debido a la experiencia. (Papalia y Wendkos, 1987) 

La actitud para el saber hacer se basa en el conocimiento cognitivo; destrezas 

sociales; apego, empatía, resuelve conflictos en su vida cotidiana, siempre y 
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cuando la docente motive a aprender de forma consciente y sacando el mayor 

provecho de la información impartida. Tobón, S. (2005). Este saber consiste en la 

apropiación de conocimientos de una ciencia o área, mediante el procesamiento de 

la información externa y las capacidades de construcción del mismo conocimiento, 

generando reelaborar el conocimiento; las cuales se consideran claves para el 

desarrollo de la inteligencia abierta y dispuesta a la recreación del saber adquirido 

(Ahumada, 2013). Mientras que el saber hacer consiste en saber actuar con 

respecto a la realización de una actividad o la resolución de un problema. Por lo 

tanto, la actitud para el saber hacer  ha cambiado por la pandemia, donde el docente 

en equipo con los padres de familia cumple una labor fundamental en la educación 

del niño apoyándose de los medios de comunicación. 

La actitud en el poder hacer procedimental actitudes y comunicación interpersonal, 

que deriva en un cambio de conducta que por ser operacional se eleva a carácter 

histórico en el niño desarrollo de su ser (Renes y Caldeiro, 2018). Además es el 

proceso en el cual se ahondan diferentes temáticas, donde el maestro siempre está 

animando a instruirse de un perfil bien ejecutado y alcanzando el mayor provecho 

de la información impartida. Además, se relaciona con la independencia, 

compromiso y conducta crítica que muestra el alumno. (Megías y Llanos, 2019) 

señala que es muy importante entorno familiar, en el que existan relaciones 

positivas entre los miembros, para vienen a promover el crecimiento emocional, en 

cambio, un ambiente hogareño que la falta de afecto conduce a dificultades en su 

propio desarrollo emociones y puede conducir a cambios en su autoestima, 

seguridad, autoimagen, confianza y lo más importante, la capacidad de equilibrar y 

controlar sus emociones. 

Actitud para el querer hacer actitudinales valores, comportamiento,  aprender se 

pasa de una situación menos efectiva a una acción efectiva en el entorno social 

vivido, habilidad intelectual para ser en el hacer. Vallejo (2001) mencionando que 

son fundamentales en el proceso de integración, una actitud comprometida y 

positiva dinamizará el proceso y ayudará a encontrar soluciones a los problemas. 

Por el contrario, una actitud negativa o autocomplaciente lo hace difícil, a veces 

insuperable: querer es fundamental para poder y hacer.  (Velasco, 2018). Explica 
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cómo que al aprender se pasa de una situación menos efectiva a una acción 

efectiva en el entorno social vivido, proceso que entreteje emoción y razón 

movilizando la habilidad intelectual.  

III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Paradigma naturalista, pospositivista un modelo de referencia o correlación, que 

permite definir la posición frente al fenómeno educativo que hay que abordar, 

teniendo en cuenta aspectos analíticos diferentes pero complementarios y 

necesarios Sánchez Peralta (2020). 

Enfoque: La presente investigación empleó el enfoque cualitativo mediante el cual 

se busca analizar los grupos estudiados y explicar su comportamiento; describe y 

desarrolla información sobre los participantes. Los enfoques cualitativos se 

conciben como un conjunto de prácticas en las que lo que hacen con el mundo es 

interpretado y transformado en una serie de representaciones, anotaciones, 

grabaciones y documentos (Hernandez y Mendoza, 2018). 

Tipo: Esta investigación fue de tipo básica, orientada a la generación de nuevo 

discernimiento. La investigación del tipo de aplicación se caracteriza por unos 

objetivos prácticos, contenidos bien definidos, es decir, se estudia para actuar, 

restaurar, innovar o producir modificaciones en un ámbito particular de la existencia 

(Hernández y Mendoza, 2018). 

Diseño: Esta investigación fue de diseño fenomenológico hermenéutica cualitativo 

ya que buscaba comprender y analizar la actitud para el aprendizaje. Es el diseño 

donde se explora, se describe y se comprende cómo las personas experimentan 

un fenómeno. La investigación fue relevante para conocer puntos específicos; ya 

que estos estudios comprenden y llegan a una aproximación metodológica 

(Hernández y Mendoza, 2018). 

3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización. 

Unidad Temática:Actitud 



12 

La Unidad temática para la investigación se operacionaliza en 3 categorías (Anexos 

2), las cuales a continuación se mencionan: 

Categorías: 

Actitud para el saber hacer:Esta categoría tiene 1 subcategorías (1) conocimiento 

la misma que de manera apriorística tiene cuatros índices (a) creencias, (b) 

conocimientos, (c) ideas, y (d) motivación. 

Actitud para el poder hacer: Esta categoría tiene 1 subcategorías (1) 

procedimental la misma que de manera apriorísticas tiene cinco índices (a) 

vínculos, (b) trabajo en equipo, (c) integración, (d) colaboración, y (e) apoyo.  

Actitud para el querer hacer: Esta categorías tiene 1 subcategorías (1) actitudinal 

la misma que de manera apriorísticas tiene cinco índices (a) principios, (b) 

personalidad, (c) respeto, (d) reconocimiento, y (e) posibilidades. 

3.3. Escenario de estudio 

El escenario fue virtual debido a la pandemia originada por el SARS-CoV-2, es por 

ello que la educación se ha transformado en un medio virtual a través del cual se 

recolectan y reciben evidencias de aprendizaje a través de zoom, meet, Classroom, 

drive, WhatsApp, facebook. De hecho, la enseñanza de los profesores se imparte 

de forma sincrónica y asincrónica. 

El escenario geográfico y directo es que la ciudad de Lima, de la población peruana, 

caracterizada por la existencia y accesibilidad de servicios básicos como:la luz, el 

agua potable, alcantarillado, internet, las pistas y veredas; con una población de 

alrededor de nueve millones de personas, que representan el 30% el pueblo del 

Perú, concentrada principalmente en la provincia de Lima. 

3.4. Participantes 
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Unidad de análisis: Participaron en esta investigación infantes de cinco años que 

forman parte del estudiantado de instituciones educativas públicas, que por razones 

de aislamiento no asisten a la escuela a educación presencial, lo que dio motivo a 

que los padres tengan el reto de llevar de manera virtual la enseñanza educativa.  

Criterios de inclusión: Infantes de cinco años que forman parte de instituciones 

públicas de básica regular, en modalidad virtual, aceptaron participar en la 

investigación, los padres de familia autorizaron y firmaron el consentimiento 

informado. 

Criterios de exclusión: Infantes difieren a la edad, que formen parte instituciones 

públicas y aquellos que tienen cinco años, pero no aceptaron participar en la 

investigación y no llegaron a firmar la autorización. 

Informantes clave: Está conformada por una psicóloga, una docente, seis padres 

de familia, participaron en esta investigación seis padres de familia, entre ellos cinco 

madres cuyo trabajo es el de ama de casa, un padre de familia, la edad promedio 

es de 35 años, la cantidad de hijos promedio es de dos hijos; especialista en 

psicología educativa; docente con tiempo de servicios promedio de 10 años, 

casada, cuenta con maestría, que estuvo  a cargo aulas con infantes de cinco años 

de la institución educativas inicial de Lima. 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Los procedimientos realizados tuvieron como propósito la recopilación de datos en 

una encuesta implica seleccionar y evaluar la indagación de una diferencia de 

fuentes, para lograr una percepción holística del tema de investigación. (Sánchez 

Martínez, 2022). 

Técnicas:La entrevistas fue semiestructurada y el instrumento el argumento de 

diálogo, se puede entenderse como una conversación de la vida interna para 

entender temas del mundo cotidiano vivido desde la propia perspectiva como la 

herramienta de guía de entrevistas, aplicable a profesores, psicólogos, padres o 

representantes y niños (Kvale, 2011) 
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3.6. Procedimiento  

Primero. Se comunicó con el informante clave a través de un correo y whatsapp; y 

se acordó una cita vía zoom para brindar la información sobre el proyecto de 

investigación planteado, se le explicó una breve descripción del tema y la 

orientación pertinente.  

Segundo. Se le compartió las preguntas planteadas en la investigación para que 

el informante clave esté preparado durante la entrevista. Se da el plazo de una 

semana para el siguiente encuentro. 

Tercero. Se realizó la entrevista con un periodo de duración de media hora, 

mediante el aplicativo zoom. La entrevista fue grabada con previa autorización del 

participante, de este modo se registra y vacían los datos recogidos para su posterior 

codificación. 

3.7. Rigor científico 

Credibilidad: Los estudios mantuvo un rigor científico de credibilidad, puesto de 

que existió vínculo y seguridad en los métodos propuestos con el fin de conseguir 

un acercamiento sobre el escenario estudiado (Castillo y Vásquez, 2003) 

Confirmabilidad: Los estudios siguen el rigor de la validación, ya que se basa en 

valoraciones de los profesores y psicólogos evaluados. Por lo tanto, buscamos 

estandarizar la información relevante del estudio (González - Díaz et al., 2021). 

Transferibilidad: La referencia de esta investigación que sus resultados o 

hallazgos del estudio extiende a otras poblaciones. En la investigación cualitativa 

es el lector el que decide si los resultados son transferibles a diferentes campos de 

estudio (Diaz-Bazo, 2019).  

Triangulación: Se utilizaron teorías base, sustantiva y general para tener una 

interpretación más pertinente y dar una respuesta más acertada a la investigación 

a realizar (Abdalla et al., 2018). 

3.8. Método de análisis de datos 
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Una vez concluida la recolección de datos, se procesan uno a uno y se le asigna 

un código en base a las categorías planteadas y con el apoyo del software 

cualitativo Atlas ti 9. Los resultados fueron presentados en una red semántica, 

analizados e interpretados considerando la problemática planteada. 

3.9. Aspectos éticos 

Se solicitó el consentimiento informado de los entrevistados, de una docente de la 

I.E.I. Los amiguitos, y los especialistas en psicología educativa respecto al tema

investigado y sobre todo el respeto incondicional  a nuestros informantes clave.Se 

mantendrán en reserva los datos personales de los participantes por respeto a su 

privacidad. En el caso de los autores teóricos y temáticos de la información 

recolectada serán citados y referenciados con el código APA y código ética UCV. 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Resultados  

Figura 1 

Red semántica de la Categoría: Actitud para el saber hacer. 
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Del análisis del discurso se encontró códigos de mayor enraizamiento y densidad 

que describen la construcción de actitud para el saber hacer lo siguiente: el padre 

motiva a su hijo a realizar sus tareas, el padre conversa con su hijo sobre sus 

creencias, el niño evidencia autoestima, expresa sus ideas y pensamientos. Sin 

embargo; el niño es motivado por sus padres. Se encontró que el padre tiene una 

mejor comunicación con su hijo, y para ello el docente incentiva al padre de familia 

apoyar a sus hijos.  

Figura 2 

Red semántica de la Categoría: Actitud  para el poder hacer. 
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 Del análisis del contenido del discurso de los informantes se halló que los códigos 

emergentes que analiza la construcción de la actitud para el poder hacer,  el padre 

involucra a su hijo en las actividades cotidianas; valora y respeta a sus compañeros; 

el niño se integra a los grupos virtuales, sin embargo se adapta al nuevo cambio. 

Además, el niño recibe apoyo de sus padres; mientras que el niño tiene interés por 

aprender; y para ello el niño evidencia autonomía.  

Figura 3 

Red semántica de la Categoría: Actitud para el querer hacer. 
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De los análisis del contenido del discurso de los informantes se encontró códigos 

que explican la construcción de la actitud para el querer hacer, el código con mayor 

enraizamiento y densidad se refiere a, el niño respeta la opinión de sus 

compañeros, es responsable con sus tareas, el niño trabaje en grupos virtuales con 

sus compañeros. Además, el niño muestra ansiedad al no compartir con sus 

compañeros,  así mismo el niño evidencia frustración, y el niño cumple la netiqueta. 

Figura 4 

Triangulación: Actitud 
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Los resultados de la triangulación muestran que: para construir la actitud el padre 

involucra al niño en las actividades cotidianas; se relaciona a que el padre motiva a 

su hijo a realizar sus tareas; el padre conversa con sus hijos sobre sus creencias; 

además el niño respeta las opiniones de sus compañeros, por lo tanto valora y 

respeta a sus compañeros; también el niño integra a los grupos virtuales; el niño 

evidencia autoestima; así mismo se adapta al nuevo cambio; luego el niño trabaja 

en grupos virtuales con sus compañeros; dado que expresa sus ideas y 

pensamientos. Sin embargo es responsable con sus tareas.  

4.2. Discusión 

Categoría 1: Actitud para el saber hacer 

El aprendizaje para el saber hacer en el infante en el aula virtual se construye desde 

que participa el docente, el padre motiva a su hijo a realizar las tareas de las 

actividades de aprendizaje brindándole confianza y seguridad, dialoga de sus 

creencias cotidianas como el cuidado para evitar el contagio lavándose las manos 

con agua y jabón, además crea vínculo seguro incentivando y acompañando a su 

hijo a realizar sus tareas, expresa sus ideas y pensamientos sobre el virus, el niño 
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es motivado por sus padres para ingresar a la clase virtual, el padre tiene una mejor 

comunicación constante con su hijo. Se encontró que, en el aula de cinco años, hay 

apoyo permanente de la docente que  incentiva al padre de familia a apoyar a sus 

hijos en las sesiones virtuales a través de escuela de padres, diferentes aplicativos 

para lograr la atención del infante.  

Estos resultados son parecidos a (Estrada et al., 2020) quienes encontraron 

coincidencias, que se explican porque trabajan con poblaciones similares, la 

metodología fue la misma y los resultados apuntan a que actitud para el saber hacer 

ocurre cuando estudiantes son impulsores del comportamiento y tienden a 

reaccionar o actuar ante múltiples estímulos ambientales. Del mismo modo, son 

parecidos a los de Aragundi y Game  (2021) docentes que aplican estrategias 

creativas con la finalidad de crear un ambiente favorable en la sesión de 

aprendizaje, brindando frases motivadoras, actitud positiva, empatía y dinámica 

visual. Sin embargo, difieren de las investigaciones de Unesco (2020) mediante un 

webinar dirigido a la agrupación educativa, nos dice que, el gran desafío, el hecho 

de aprender en una pandemia, ocasionó situaciones las cuales fueron postergadas 

debido a las brechas tecnológicas, lo cual muchos niños de cinco años del nivel 

inicial dejaron de estudiar y Choquecota y Quispe (2021) deben adaptarse con 

urgencia y no tienen antecedentes, recomendaciones y mejores prácticas para 

evitar el fracaso del año escolar. Frente a una emergencia sanitaria que implique 

mantenimiento limite el contacto social. 

Estos resultados sobre la actitud para el saber hacer se explica desde la teoría de 

(Berger y, Luckmann, 1968, citados por Sundin y Fahy, 2008) la cual asume que la 

construcción social está hecha de  relaciones, donde las personas se integran al 

mundo social y es ahí donde en este proceso las actitudes del infante son el 

vehículo para la expresión del buen comportamiento, que le permite al infante  

desenvolverse correctamente en la sociedad; que también lo explica la teoría 

constructiva (Vega et al., 2019).  Establecen relaciones entre principios, dan ideas 

lógicas a la información que reciben el apoyo de maestros, compañeros o padres, 

y el maestro se convierte en un consejero; y por la teoría temática Allauca Pincay y 
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González Tacuri (2022); una buena actitud favorece la reconstrucción de las 

actividades virtuales, también están motivados por el comportamiento y tienden a 

reaccionar o actuar en una variedad de estímulos del entorno. 

Categoría 2: Actitud para el poder hacer. 

La actitud para el poder hacer se analiza desde las acciones y comunicación 

interpersonal; el padre involucra a su hijo en las actividades cotidianas como 

hábitos, rutinas saludables, amor confianza que les permitan sentir y expresar sus 

emociones, adquirir autocontrol, responsabilidad, disciplina y orden. Además  

valora y respeta a sus compañeros en sus ideas y pensamientos sin burlas ni 

rechazo; el niño se integra a los grupos virtuales, sin embargo se adapta al nuevo 

cambio. Pero esta relación estrecha ha sido buena por que los padres estuvieron 

comprometidos en la educación virtual de sus hijos a comparación de la 

presencialidad los padres trabajaban todo el día y no les quedaba tiempo para 

compartir con la familia y menos brindar apoyo a sus hijos. Lo cual es importante 

para el aprendizaje poder hacer. Los niños se integran a los grupos virtuales, sin 

embargo se adaptan al nuevo cambio. La pandemia provocó cambios en la 

enseñanza y el aprendizaje porque el recurso básico son las tecnologías de la 

información. Por lo tanto, es necesario que se refuercen la autonomía del niño.  

Estos resultados son parecidos a Correa et al. (2019) realizaron en su investigación 

actitud en el aprendizaje; así como establecer la estrecha relación con el 

rendimiento escolar de los infantes y de factores internos y externos; (Latorre, 

2016). El objetivo principal de la educación es promover el desarrollo personal de 

los alumnos, en todas sus capacidades mentales: cognitivas, afectivas, morales y 

sociales, la confianza y expectativa optimista de conseguir, además de vidas 

personales más realizadas, una sociedad cada vez más justa y solidaria.(Gardner, 

1999). Debe ser capacitado competente para determinar y tomar decisiones sobre 

qué, cuándo, cómo necesita aprender. La atención y la motivación son claves para 

una educación afectiva. Cuando el conocimiento es relevante y significativo para el 
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individuo, tanto intelectual como afectivamente, es asimilado de forma más fácil, 

duradera y eficaz. Sin embargo estos resultados difieren a Aguilar (2020) en esta 

investigación realizaron el aprendizaje en escenas presenciales a la enseñanza 

virtual; el aprendizaje en ambientes presenciales a la educación  virtual en tiempos 

de pandemia representa un gran desafío para la asociación educativa, la labor del 

profesor, los contenidos educativos, el incremento de capacidades y una valoración 

constante deben diseñarse tomando en cuenta el confinamiento social. 

Estos resultados sobre el aprendizaje para el saber hacer se explica desde la teoría 

de (Berger y, Luckmann, 1968, citados por Sundin y Fahy, 2008) que asume que la 

construcción social se compone de relaciones, donde las personas se integran al 

mundo social y donde, en el proceso, las actitudes de los niños son el medio por el 

cual se expresa el buen comportamiento, que les permite desenvolverse 

adecuadamente en la comunidad; que también lo explica la teoría constructiva 

(Vega et al., 2019 ) permitir de los alumnos construyan su propio educación, de 

ideas principales de esta teoría son: necesitar el apoyo de los maestros, 

compañeros o padres, y que los maestros se conviertan en mentores; estos 

resultados son parecidos a lo expuesto (Renes y Caldeiro, 2018) Se relaciona con 

la autonomía, independencia, compromiso y conducta crítica del infante, se 

relaciona  (Barrios, Vargas, Delgado, 2021) Aseguran que las herramientas 

tecnológicas son las más utilizadas en el sector de la educación virtual, permitiendo 

a los docentes crear actividades sincrónicas y asincrónicas a través de diferentes 

plataformas digitales y así impartir instrucción a los niños desde el nivel inicial, 

trabajando al mismo tiempo en videoconferencia o asignación.  

Categoría 3: Actitud para el querer hacer. 

El aprendizaje para el querer hacer que participan los maestros, el infante, padres 

de familia; respeta la opinión de sus compañeros al escuchar sus creencias y 

anécdotas, es responsable con sus tareas está siempre presto para seguir 

aprendiendo, el infante se integra a las actividades virtuales que la docente lo dicta 

por zoom, meet y otras aplicaciones virtuales, el infante se muestra ansioso al no 
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poder compartir con sus compañeros; se frustra al momento de ingresar a sus 

clases virtuales interviene la docente y los padres incentivando a seguir y realizar 

sus actividades de aprendizaje  ademas el infnte cumle con las normas de 

convivenvia como se solidariza con lo que está ocurriendo y es empático con 

compañeros que han sido atacados por el virus.  

Estos resultados son parecidos a lo expuesto Aguilar (2020) en esta investigación 

realizaron el aprendizaje en escenas presenciales a la enseñanza virtual;los 

resultados evidenciaron que para el cambio a una educación virtual representan 

ciertas implicaciones, las cuales son; el 60 % de la población presenta problemas 

en adaptación y en el acceso a la educación virtual; debido a inexistencia de 

dispositivos digitales 30 %, falta de conectividad 30 %, muy pocos conocimientos 

sobre el uso de las TIC 20 % y cultura de enseñanza en los padres;  

(Csikszentmihalyi y Seligman, 1993; y Seligman, 1991). El aprendizaje es el 

procedimiento, donde se adquieren habilidades, conocimientos, conductas y 

valores. En conclusión el aprendizaje, la experiencia, la enseñanza, el 

razonamiento y la observación. Unesco (2020) mediante un webinar dirigido a la 

agrupación educativa, nos dice que, para entender los recursos tecnológicos, el 

gran desafío que logra, el hecho de aprender en una pandemia, ocasionó 

situaciones las cuales fueron postergadas debido a las brechas tecnológicas, por 

métodos tecnológicos que centren la pedagogía, y beneficiar la autonomía en los 

aprendizajes de lectoescritura en los alumnos de cinco años en el nivel de la 

educación inicial.  

Sin embargo estos resultados difieren de INEI (2020) indicó que, en el Perú, el 54,7 

% de los infantes mayores de cinco años tienen acceso a Internet. En este 

aprendizaje, informa que las áreas urbanas han aumentado en cuatro puntos en 

comparación con la escala anterior; Lo mismo ocurre con las zonas rurales, donde 

el acceso aumentó del 13,7 % al 17,4 %. Es un hecho saber que el porcentaje de 

usuarios de Internet, el 79,6 % lo hace a través de teléfonos móviles, y el 83,3 % y 

88 % de usuarios con educación superior universitario y no universitaria accede a 

través de mecanismos móviles (computadoras, laptops y tablets). 
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 (Berger y, Luckmann, 1968, citados por Sundin y Fahy, 2008) que asume que la 

construcción social se compone de relaciones, donde las personas se integran al 

mundo social y donde, en el proceso, las actitudes de los niños son el medio por el 

cual se expresa el buen comportamiento, que les permite desenvolverse 

adecuadamente en la comunidad; que también lo explica la teoría constructiva 

(Vega et al., 2019 ) permitir de los alumnos construyan su propia educación, las 

ideas principales de esta teoría son: necesitar el apoyo de los maestros, 

compañeros o padres. 

En la unidad temática actitud para el aprendizaje que ayuda a las personas a 

decidirse a realizar una acción de determinada manera, en el cual la actitud se 

relaciona con los sentimientos favorables o desfavorables de los estudiantes al 

momento de realizar determinada tarea. El Grado es dinámico, puede ser flexible. 

y se pueden cambiar fácilmente, tienen un efecto en el contexto en el que se 

produce el comportamiento. También son impulsores del comportamiento y tienden 

a reaccionar o actuar ante una variedad de estímulos ambientales. (Sánchez 

Peralta, 2020); se expresa en un comportamiento negativo, desafiante y hostil hacia 

la autoridad o persona que hace exigencias específicas para cumplir con ciertas 

normas y obligaciones (Universidad de Barcelona, 2021); son conductas 

específicas utilizadas en determinadas situaciones en las que el individuo puede 

ser capaz de reforzar o atenuar las consecuencias provocadas por la conducta 

(González y Jacquelin, 2022). Por lo tanto, el comportamiento es una respuesta a 

lo que el niño observa y escucha, viéndolo como un “debería” o un buen 

comportamiento que muchas veces va acompañado de expresiones emocionales. 

Estos resultados se explican desde el punto de vista por la teoría de la construcción 

social (Berger y, Luckmann, 1968, citados por Sundin y Fahy, 2008) la construcción 

social está compuesta por los vínculos, que permiten de las personas se 

pertenecen a un mundo social donde los infantes expresan sus ideas y 

pensamientos socializan con sus compañeros por medio por el cual muestra un 

comportamiento, que le permite interactuar con los demás; que también lo explica 

la teoría constructiva (Vega et al., 2019) permite que los niños construyan su propio 

aprendizaje, con ayuda del maestro y los padres de familia  y que los maestros se 
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conviertan en mentores; estos resultados son parecidos a lo expuesto por Minedu 

(2021) la educación virtual seguirá existiendo incluso después de la pandemia del 

coronavirus y se integrará en la educación presencial. Con el objetivo de un sistema 

educativo integrado, la versión 2021 del programa Aprendo en Casa ha sido 

reformada con base en los resultados de la evaluación interna y externa realizada 

en 2020. Explicó que el programa Aprendo en Casa ahora incluye unidades de 

padres y unidades comunitarias. Aparicio y Ostos, (2021) indicaron: Las técnicas 

didácticas y abiertos que conectan a los alumnos con la tecnología. Aprende con 

técnicas abiertas y didácticas que ayudan a conectar a los estudiantes con la 

tecnología. Estos recursos están disponibles gratuitamente en Internet y pueden 

ser utilizados por cualquier persona; incluye contenido y cursos abiertos, materiales 

abiertos para desarrollar el aprendizaje de los docentes, herramientas de software 

de código abierto, repositorios de objetos de aprendizaje y todos los demás años 

de aprendizaje gratuito. REA promueve oportunidades de aprendizaje permanente 

y fomenta el pensamiento independiente, creativo y crítico hacia el aprendizaje 

centrado en el estudiante. 

VI. CONCLUSIONES

Primera: Los infantes construyen progresivamente sus actitudes sobre el 

aprendizaje, asociadas a la influencia familiar en la práctica; involucra a los agentes 

educativos, mejorando gradualmente su rendimiento. El docente interactúa y hace 

preguntas, lo que hace que el niño muestre emociones favorables y hable 

libremente sobre sus creencias en el aula virtual. 

Segunda: La actitud cognitiva el infante es motivado por sus padres para que 

puedan adaptarse al entorno virtual con voluntad para aprender, adaptándose a las 

nuevas estrategias educativas ante el cual el estudiante responde conforme a lo 

esperado. 

Tercera: La actitud conductual el niño tiene diferentes tipos de comportamiento al 

momento de ingresar a sus clases virtuales como de actitud nerviosismo, timidez; 
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Además el niño no tiene un descanso(sueño) adecuado porque carecen de un 

horario. 

Cuarta: El aprendizaje de los infantes en el aula virtual como el saber hacer 

conocimiento cognitivo se basa en una actitud constructiva, autonomía y 

responsabilidad levantar las manos para hablar, apagar el micrófono para escuchar 

a los compañeros sin interrumpirlos, además cumplen con la netiqueta, esto permite 

realizar una actividad virtual y tener buenas actitudes. 

VI. RECOMENDACIONES

Primera 

Se recomienda en las siguientes investigaciones se realice sobre actitudes en niños 

menores de seis años. 

Segunda 

Se sugiere que se estudie con mayor frecuencia investigaciones se utilice un diseño 

etnográfico, a partir del cual el fenómeno actitudinal vivido por el investigador y 

analizado desde la experiencia sea el auxiliar del infante en este proceso. 

Tercera 

Finalmente se recomienda hacer investigaciones sobre aprendizaje en el entorno 

virtual en niños menores de seis años y enfatizar la actitud para el aprendizaje en 

los infantes. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de operacionalización 

Unidad temática Categorías Subcategorías Índices / códigos Guión de entrevista 

Actitud para el 
aprendizaje en los 
infantes de cinco 
años, en 
escenarios 
virtuales, Lima, 
2021  

Actitud 

Cognitiva creencias ¿Usted conversa 
con sus estudiantes 
sobre creencias en 
el hogar? 
especificar. 

Conocimientos 

Ideas 

Motivación 

Afectiva Emociones 
favorables 

Valoración 

Predisposición 

Conductual Reacciones 

Tendencias de 
comportamiento 

Aprendizaje Saber hacer 
(conocimiento 
cognitivo) 

Autonomía ¿Ha notado algunos 
cambios de actitud 
en los niños? 
Explique. 

Responsabilidad 

Actitud constructiva 

Poder hacer 
(procedimental) 

Trabajo en equipo ¿Los niños han 
mostrado 
cumplimiento a las 
normas de 
convivencia en el 
aula virtual? 
Explique. 

Integración 

Colaboración 

Apoyo 

Querer hacer 
Actitudinal 
(Principios) 

Personalidad ¿Cuáles son los 
cambios más 
relevantes que ha 
notado en los niños 
en torno a las clases 
virtuales? Explique. 

Respeto 

Reconocimiento 

Posibilidades 
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Anexo 2: Matriz de consistencia 

Nombre del estudiante : 
- Espinoza Mesa Nayeli
- Villalobos Cotrina Loida Sarai

Título del trabajo de investigación : Actitud para el aprendizaje en los infantes 
de cinco años, en escenarios virtuales, lima, 2021 

PREGUNTA DE 
INVESTIGACIÒN 

OBJETIVOS UNIDAD 
TEMÁTICA 

TIPO DE 
INVESTIGACIÒN 

POBLACIÒN TÉCNICAS METODO 
DE 
ANALISIS 
DE DATOS 

¿Cómo se 
construye la actitud 
en el aprendizaje 
que presentan los 
infantes de cinco 
años, en escenarios 
virtuales? 

GENERAL: 

Describir la 
construcción de la 
actitud para el 
aprendizaje en los 
infantes de cinco 
años. 

⮚ Describir la 

construcción de la 

actitud para el 

aprendizaje en los 

infantes de cinco 

años. 

⮚ Analizar la 

construcción de la 

actitud para poder 

hacer en los 

infantes. 

Actitud 
para el 
aprendizaj
e en los 
infantes 
de cinco 
años, en 
escenarios 
virtuales, 
lima, 2021 

Paradigma: 
Naturalista 

Niños de 
cinco años 
de Lima 

Entrevist
a 

Software 
Atlas ti. 

Enfoque: 
Cualitativo 

Tipo: Básica 

Nivel: 
comprensivo 

Diseño: 
Fenomenológico 
- Hermenéutico
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⮚ Explicar la 

construcción de la 

actitud para querer 

hacer en los 

infantes. 

Corte: sincrónico 

INSTRUMENTO  

Actitud para el aprendizaje en los infantes de cinco años, en escenarios virtuales. 

I. Cuestionario para docentes

N Ítems 

01 ¿Usted conversa con sus estudiantes sobre creencias en el hogar? 
especificar. 

02 
¿Ha notado algunos cambios de actitud en los niños? Explique. 

03 
¿Los niños han mostrado cumplimiento a las normas de convivencia en 
el aula virtual? Explique.  

04 ¿Cuáles son los cambios más relevantes que ha notado en los niños en 
torno a las clases virtuales? Explique. 
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FACULTAD DE DERECHO Y HUMANIDADES 

ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL 

Consentimiento informado 

Yo, ___________ Identificado/a con DNI _________, domiciliado/a en 

_________________, con teléfono ____________  y correo: 

___________________ 

Certifico que he leído y comprendido a mi mayor capacidad la información, sobre la 

investigación a discentes: “Actitud para el aprendizaje en los infantes de cinco años, 

en escenarios virtuales, Lima, 2021” que ejecutamos las estudiantes Espinoza 

Meza Nayeli y Villalobos Cotrina Loida Sarai de la Universidad César Vallejo. 

Autorizo participar en dicha encuesta y autorizo a los autores de esa encuesta a 

divulgar cualquier información, incluidos archivos virtuales y reales, en forma de 

texto y foto, en la fecha de la encuesta y después de eso. Se me explicó sobre la 

pertinencia y alcance de la investigación para conocer las actitudes de los niños de 

cinco años, en el aula virtual, sobre sus dominios de creencias en el hogar, el 

desarrollo del aprendizaje, las actitudes y los actores sociales que se generan a 

partir de este proceso. El equipo de investigación me informó que es posible que 

deba participar en el estudio de seguimiento o nuevo en una fecha posterior, y 

también acepté. 
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He comprendido las explicaciones que me han facilitado en lenguaje claro y sencillo 

y los investigadores me han permitido realizar todas las observaciones y me ha 

aclarado todas las dudas que le he planteado. También he comprendido que en 

cualquier momento y sin dar ninguna explicación, puedo revocar el consentimiento 

que ahora presto. 

 Lima, 01 de diciembre de 2021 

___________________ 

Apellidos y Nombres 
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autores son ESPINOZA MEZA NAYELI, VILLALOBOS COTRINA LOIDA SARAI, constato

que la investigación tiene un índice de similitud de 22.00%, verificable en el reporte de

originalidad del programa Turnitin, el cual ha sido realizado sin filtros, ni exclusiones.

He revisado dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no

constituyen plagio. A mi leal saber y entender la Tesis cumple con todas las normas para

el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César Vallejo.

En tal sentido, asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad,

ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo

cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad
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