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RESUMEN 
El estudio tiene como objetivo determinar la relación entre el aula virtual y el aprendizaje en 
investigación educativa en estudiantes universitarios. Respecto al método e instrumentos se basa en un 
estudio cuantitativo no experimental, nivel correlacional de corte transversal, a los que se aplicaron 
encuestas a 120 estudiantes universitarios de tres escuelas académico profesionales de educación de una 
universidad pública. Los resultados evidencian una correlación de Tau b de kendall (0.807) alta y 
significativa entre el aula virtual y el aprendizaje en investigación, lo que indica que los estudiantes 
universitarios se adaptaron a la educación virtual de la enseñanza-aprendizaje asumiendo estrategias 
sincrónicas y asincrónicas con las que desarrollaron aprendizajes en investigación educativa en beneficio 
de su formación profesional. Se concluye que el aula virtual mediante las herramientas videoconferencia, 
chat y foro han permitido que los maestros puedan interactuar con los estudiantes universitarios mediante 
una educación virtualizada, hasta lograr aprendizajes significativos, activos, colaborativos, se realizó 
investigación educativa sin perder la esencia de la educación. 
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ABSTRACT 
The objective of the study is to determine the relationship between the virtual classroom and learning in 
educational research in university students. Regarding the method and instruments, it is based on a non-
experimental quantitative study, correlational cross-sectional level, to which surveys were applied to 120 
university students from three academic-professional schools of education of a public university. The 
results show a high and significant kendall's Tau b correlation (0.807) between the virtual classroom and 
learning in research, which indicates that university students adapted to the virtual education of teaching-
learning by assuming synchronous and asynchronous strategies with which they developed learning in 
educational research for the benefit of their professional training. It is concluded that the virtual 
classroom through videoconference, chat and forum tools have allowed teachers to interact with 
university students through a virtualized education, to achieve significant, active, collaborative learning, 
educational research was carried out without losing the essence of education. 
 
Keywords: Virtuality, university education, research. 
 
 
DOI: https://doi.org/10.37787/pakamuros-unj.v10i4.334 

Recibido: 02/08/2022.       Aceptado: 18/10/2022 
* Autor para correspondencia 

mailto:Yhuamani@unamad.edu.pe
mailto:mguevara@unamad.edu.pe
https://doi.org/10.37787/pakamuros-unj.v10i4.334
https://orcid.org/0000-0001-8287-9917
https://orcid.org/0000-0003-1063-5467
https://orcid.org/0000-0002-3440-6602
https://orcid.org/0000-0003-4992-3474
https://orcid.org/0000-0002-6339-011X
https://orcid.org/0000-0001-7266-0508


                                                                                                 Carrion-Zuniga et al 
________________________________________________________________________________________________ 

 
 

INTRODUCCIÓN 

La educación universitaria está en un tránsito de la virtualidad a la presencialidad, un tipo de educación 

llamada nueva normalidad: híbrida (Prince,2021) considerando a este tipo de educación como un 

repensar educativo ocasionado por el contexto retador de pandemia, para la que se hace uso de las 

tecnologías de la virtualidad e ir regresando de manera paulatina a la presencialidad, sin perder en ningún 

momento la esencia educativa, asumiendo que las actividades de enseñanza son parcialmente 

consideradas  (Sena et al., 2022). Lo híbrido puede también jugar una aparente postura capitalista 

discursiva, llena de alienaciones tecnológicas para el docente que podría desvirtuar la riqueza de la 

educación presencial, sino se sabe valorar la esencia de la educación, aprender conocimientos para 

profesionalizarse. 

Es acertado y saludable que la educación superior siga apoyándose en las plataformas virtuales en el 

mundo entero. Es así como la educación universitaria se fue acomodando como consecuencia de la 

emergencia sanitaria (Vértiz et al. 2020) en las que se equipó de tecnologías de punta, asumiendo el 

internet como único medio de interacción comunicativa que podía transformar la realidad física en 

realidad virtual. El soporte tecnológico y comunicativo que han adquirido se ha complementado con las 

capacitaciones a docentes, estudiantes y administrativos; todos ellos se han adaptado sin perder la esencia 

de la educación: la formación profesional y la investigación. De hecho, el reto holístico que busca la 

educación virtual es que produzca efectos significativos en el aprendizaje de los estudiantes 

universitarios.  

En ese contexto social moderno, las innovaciones en tecnología también trajeron consigo una nueva 

sociedad tecnologizada que debe aprender a convivir con ella como dinamismo ejecutivo que ha tejido 

un cambio histórico para el progreso humano (Queraltó, 2002, p. 40). Escenario donde se vislumbra la 

generación de conocimientos orientados al incremento de productividad económica bajo el paradigma 

sociotécnico, el mismo que, acorde con Castells (2000) anexando formas paradigmáticas del 

pensamiento, donde se procesa un valor agregado más por lo intangible de las cosas tecnológicas que se 

logren que por el soporte técnico que lo ejecuta; porque es el soporte tecnológico y los propios avances 

científicos los que incrementan tanto la dinámica monetaria como el avance tecnológico. Condición que 

lleva a lo informacional, con capacidad no solamente de generar conocimientos en tiempo real, sino que 

adopta la retroacción como mecanismo para seguir generándolo.  

La enseñanza virtual no es nueva en el sistema universitario. Mediante la educación a distancia y bimodal, 

se coadyuvó a la educación virtual en las dos últimas décadas, posibilitando la cercanía a desarrollar un 
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sistema universitario que geográficamente se adaptaba a su distancia geográfica, practicando 

metodologías pedagógicas e investigativas como el aula invertida (Guevara et al., 2020), aprendizaje 

colaborativo-interactivo, pero siempre se busca consolidar conocimientos. La existencia de un vínculo 

de la educación virtual a los sistemas focalizados de enseñanza es que trajo un dinamismo educativo; 

pero es con los efectos de la pandemia Covid-19 que se implementaron obligatoriamente en las 

universidades públicas (Vértiz et al., 2020) y complementaron por el bienestar educativo; en cambio, las 

que no tenían el soporte tecnológico se adaptaron al cambio, como las universidades privadas (Astudillo, 

2017), dando lugar al desarrollo de clases interactivas utilizando las plataformas virtuales para dar 

realidad virtualizada a un salón de clases.   

Esto con el fin de hacer realidad que el aprendizaje tiene como fin su propia realización humanística y el 

desarrollo personal (Quispe, 2015) de quienes lo buscan. En este aspecto, el docente juega un papel 

importante para incentivar al estudiante que desarrolle competencias de investigación que le servirán 

para su formación profesional. 

La modalidad que asuma la educación, es cohesionada con la virtualidad de la misma. En ella, se pretende 

analizar los efectos de emplear el aula virtual mediante las clases sincrónicas y asincrónicas que permitan 

desarrollar competencias investigativas en estudiantes universitarios. En el contexto que se vive vale 

interrogarse ¿las bondades del aula virtual mediante el uso de diferentes herramientas permiten una 

educación de calidad? O ¿la educación virtual es tan efectiva como la educación presencial? También 

¿se están desarrollando competencias investigativas mediante las clases por el aula virtual? Interrogantes 

oportunas que se desdobla a partir de un contexto educativo afectado por la pandemia.  

En tal sentido, el objetivo del estudio es analizar los efectos de la educación virtual en el desarrollo del 

aprendizaje en investigación educativa, considerando las metodologías de enseñanza y las propuestas 

pedagógicas utilizadas por los docentes para promover la investigación en estudiantes universitarios. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS  

La metodología aplicada en el estudio ha sido mediante el enfoque cuantitativo, diseño no experimental, 

de nivel descriptivo-correlacional, con corte transversal (Hernández & Mendoza, 2018) mediante el 

método hipotético deductivo; los resultados del proceso de investigación no se consideraron de inmediato 

en la solución del problema sino servirán para futuras investigaciones que requieran considerar en el 

conocimiento científico-teórico sustentado en la investigación. La población estuvo conformada por 

estudiantes de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios y con una muestra de 120 
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estudiantes de las tres escuelas académico profesionales de educación: Matemática y computación, 

primaria e informática, inicial y especial de la Facultad de Educación, quienes llevan cursos afines a 

investigación científica y educativa, mediante muestreo censal (Hernández & Mendoza, 2018) durante 

el ciclo 2021-I. Para recabar información se utilizaron dos instrumentos tipo escala de Likert, el primero 

cuenta con tres dimensiones: videoconferencia, chat y foro que cuentan con 24 ítems; el segundo 

instrumento cuenta con tres dimensiones: conceptual, procedimental y actitudinal con 24 ítems; fueron 

validados por expertos y arrojan ambos una confiabilidad de Alfa de Cronbach 0.815 para aula virtual y 

0.806 para aprendizaje en investigación educativa. Para los resultados inferenciales se asumió el 

estadístico no paramétrico Tau b de Kendall (0. 000 <0.05). Se utilizó el software estadístico Spss-v25.  

  

RESULTADOS 

Tabla 1, se observa que las herramientas del aula virtual juegan un rol importante en el desarrollo de 

aprendizajes en áreas afines como la investigación. Se percibe que un número significativo, 46.7%, está 

en nivel alto, respecto a la variable Aula virtual, dado que utiliza la plataforma virtual como parte 

académica necesaria en su desarrollo académico; en la dimensión 1: videoconferencia, el 45.0% es el 

número representativo mayoritario  que está en nivel alto que emplea esta herramienta virtual como parte 

de sus desarrollo académico;  en la dimensión 2: chat, el 44.2% se ubica en un nivel medio, como número  

representativo mayoritario que utiliza esta herramienta virtual académica; en la dimensión 3: foro, el 

55.8%, se ubica en nivel alto, como número representativo mayoritario en el que se asume el foro como 

parte su desarrollo académico;  denotándose que un gran número de estudiantes universitarios  considera 

entre el nivel alto a medio, lo que significa que utilizan las herramientas del aula virtual como medios 

académico-prácticos, para facilitar el aprendizaje en investigación educativa y su propia formación  

académico-profesional. 
Tabla 1. Distribución de frecuencias de la variable aula virtual con sus dimensiones 

Niveles 
Herramientas del 

aula virtual 
Videoconferencia Chat Foro 

f % f % f % f % 
Bajo 23 19.2% 23 19.2% 24 20.0% 23 19.2% 

Medio 41 34.2% 43 35.8% 53 44.2% 30 25.0% 
Alto 56 46.7% 54 45.0% 43 35.8% 67 55.8% 
Total 120 100.0% 120 100.0% 120 100.0% 120 100.0% 

Nota: f = Frecuencia absoluta 
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En Tabla 2, se hace de manifiesto que un número significativo, 50.0%, representativo que está en nivel 

alto, respecto a la variable Aprendizaje en investigación educativa, considera que  ésta beneficia en el 

proceso metodológico de la investigación y lo asume como característica intrínseca al propio desarrollo 

académico; en la dimensión 1: conceptual, el 48.3% es el número representativo mayoritario que está en 

nivel alto considera que este criterio permite argumentar, discernir y conceptualizar  los aprendizajes en 

investigación y asumirlos como parte de su formación científica; en la dimensión 2: procedimental, el 

50.0% se ubica en un nivel alto, como cifra representativa mayoritaria en la que se considera que este 

criterio permite prepararse, tener predisposición a aprender; en la dimensión 3: Actitudinal, el 52.5%, se 

ubica en nivel alto, como cifra representativa mayoritaria que asume este criterio como parte 

comportamental para tener la motivación de aprender;  denotándose que la mayoría de estudiantes 

universitarios se ubica en un nivel alto en las dimensiones analizadas, lo que significa que tienen criterios 

desarrollados para aprender. 
Tabla 2. Distribución de frecuencias de la variable Aprendizaje en investigación educativa y sus dimensiones 

Niveles 

Aprendizaje en 
investigación 

educativa 
Conceptual Procedimental Actitudinal 

f % f % f % f % 
Bajo 23 19.2% 23 19.2% 24 20.0% 23 19.2% 

Medio 37 30.8% 39 32.5% 36 30.0% 34 28.3% 
Alto 60 50.0% 58 48.3% 60 50.0% 63 52.5% 
Total 120 100.0% 120 100.0% 120 100.0% 120 100.0% 

Nota: f = Frecuencia absoluta 

 

Tabla 3, se muestra la correlación entre el aula virtual y el aprendizaje en investigación educativa, según 

el estadístico Tau b de Kendall de 0.807; este valor significa que existe una correlación directa, alta y 

significativa (Sig. (bilateral). = 0.000)), entre el aula virtual y el aprendizaje en investigación educativa 

en estudiantes de una universidad pública; al tenerse una significancia bilateral de 0.000 la misma que 

está dentro del valor permitido (0.01) se acepta la hipótesis alterna, en el sentido que los estudiantes 

consideran el aula virtual en el desarrollo del aprendizaje de investigación educativa. Existe una relación 

directa y significativa entre la videoconferencia y el aprendizaje en investigación educativa (0.724); este 

valor significa que existe una correlación directa, alta y significativa (Sig. (bilateral). = 0.000) entre la 

videoconferencia y el aprendizaje en investigación educativa en estudiantes de una universidad pública; 
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la misma que está dentro del valor permitido (0.01), en el sentido que los estudiantes consideran la 

herramienta virtual videoconferencia en el desarrollo del aprendizaje de investigación educativa. 

La relación directa, alta y significativa entre la videoconferencia y el aprendizaje en investigación 

educativa, según el estadístico Tau B de Kendall de 0.739; este valor significa (Sig. (bilateral). = 0.000) 

entre la videoconferencia y el aprendizaje en investigación educativa en estudiantes de una universidad 

pública; este valor significa que existe una correlación directa, alta y significativa (Sig. (bilateral). = 

0.000) entre las herramientas el chat y desarrollo del aprendizaje en investigación educativa en 

estudiantes de una universidad pública, la misma que está dentro del valor permitido (0.01), se acepta la 

hipótesis alterna, en el sentido que los estudiantes consideran el chat como estrategia sincrónica en el 

aprendizaje de investigación educativa. 

Respecto a la relación directa y significativa entre el foro y el aprendizaje en investigación educativa, 

según el estadístico Tau b de Kendall de 0.928; este valor significa que existe una correlación directa, 

alta y significativa (Sig. (bilateral). = 0.000) entre el foro y el aprendizaje en investigación educativa en 

estudiantes de una universidad pública. 

 
Tabla 3: Correlación entre aula virtual y aprendizaje en investigación educativa 

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

 

DISCUSIÓN 

Considerando la hipótesis general planteada, se puede contrastar los resultados con diferentes 

investigaciones como Vértiz et al., (2020) quien demuestra la existencia de un vínculo de la educación 

virtual a los sistemas mencionados; pero es con los efectos de la pandemia Covid-19 que se 

implementaron obligatoriamente las universidades públicas, las que no tenía el soporte tecnológico y 

otras adaptaron y complementaron. Dando lugar al desarrollo de clases interactivas utilizando las 

plataformas virtuales para dar realidad virtualizada a un salón de clases.  

          Aprendizaje en investigación educativa                                                                Tau B de Kendall 
Aula virtual Coeficiente de correlación 0.807** 

Sig. (bilateral) 0.000 

Videoconferencia Coeficiente de correlación 0.724** 
Sig. (bilateral) 0.000 

Chat Coeficiente de correlación 0.739** 
Sig. (bilateral) 0.000 

Foro Coeficiente de correlación 0.928** 
Sig. (bilateral) 0.000 

 N 120 
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Respecto al chat y el aprendizaje en investigación educativa se concuerda con la propuesta de Cepeda 

(2017) que mediante el chat los estudiantes desarrollan competencias mediante actividades sincrónicas 

y asincrónicas lo que debe ocasionar efectos positivos en el manejo de plataformas virtuales, así mismo 

fortalecer la enseñanza virtual con sus diferentes métodos (Cuadrao, 2016).  

Este trabajo encuentra que la herramienta virtual foro se asocia con el aprendizaje en investigación 

educativa;  Koranteng, et al. (2019) considera que el logro de conocimientos no necesariamente impacte 

en el compromiso de emplear la tecnología sino que también podría conllevar a la generación de falsos 

conocimientos que podrían ser difundidos y hasta aceptados, por grupos sociales y académicos (O’Keeffe 

et al., 2011; Vosoughi, Roy, & Aral, 2018); de este modo, el aprendizaje se hace colaborativo, y se 

concreta en la interacción socioeducativa de la investigación al momento que los estudiantes 

intercambian experiencias e información académica.  

Si bien el aprendizaje ha ‘mejorado’ mediante la tecnología, se ha vuelto algo común en la educación 

superior, siendo impulsado por los gobiernos de la mayoría de países del mundo (Abd. & Stockand,, 

2020), observándose también que no se distingue diferencias en la cultura tecnológica en estudiantes 

universitarios de generaciones recientes (Ayale-Pérez & Joo-Nagata, 2019; Dutrénit et al., 2019), para 

Dunn & Kennedy (2019) existe una diferencia muy marcada entre el uso y el compromiso con esos 

procesos, debido a que su empleo debe precisar enfoques más finos, haciendo distingos por grupos 

humanos, contextos sociales, entre otros aspectos ligados a las disimiles realidades que se dan en una 

sociedad. Situación que exige de mediciones con modelos que permitan explicar mejor la compatibilidad 

de la comunicación y de su rol informativo con la finalidad de fomentar una equidad educativa en la 

realidad (Arbaugh, 2010; Wu et al., 2019) con fines de mejorar la calidad educativa asumiendo 

metodologías universitarias acordes a la virtualidad de la enseñanza (Moreno et al., 2013). 

De lo actuado por el hombre tecnologizado, se considera que una innovación tecnológica se orienta a 

asistir un aprendizaje más escalable y verosímil (De Pablos, et al., 2019). Lo que puede llevar a 

desarrollar las competencias investigativas por medio de ambientes virtuales, (Dizot, 2013), para 

desarrollas aprendizajes que la investigación científica tecnologizada puede generar.  

En el estudio también se encuentra que durante el tiempo de pandemia no se postpusieron las clases, sino 

se asumió con hidalguía de parte de los gobiernos y empresas del sector educativo con el fin de desarrollar 

la enseñanza-aprendizaje mediante la enseñanza sincrónica y asincrónica (Cepeda, 2017); lo que 

ocasionó efectos positivos en el manejo de las plataformas virtuales con sus diferentes métodos (Cuadrao, 

2016). 
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En este sentido, el reto holístico que busca la educación virtual no solo es producir efectos significativos 

en el aprendizaje de estudiantes universitarios, sino también generar destrezas en cada uno de ellos, bajo 

esta premisa, según Castells (2000) la tecnología permite procesar información y originar conocimientos 

específicos para la consecución de objetivos ligados con intereses de los actores. Al respecto, Guevara 

et al. (2020) afirmaron que la educación a distancia y bimodal ha coadyuvado en estas últimas dos 

décadas, mayor cercanía en el desarrollo de un sistema universitario adaptando la distancia geográfica, 

practicando metodologías pedagógicas e investigativas como el aula virtual.  

Ante esta realidad, los docentes son los que promueven e incentivan el uso correcto de la tecnología para 

que los estudiantes desarrollen competencias sobre la investigación al igual que los profesores, en donde 

la universidad tiene la obligación de hacer reajustes y adecuaciones tecnológicas, capacitar tanto a 

estudiantes para adaptarse a la enseñanza-aprendizaje virtual, híbrida, como a los profesores en 

reformular el rol de docente investigador, (Barrera et al., 2017). Puesto que se está atravesando una época 

tecnologizada en la que el hombre debe adecuarse (Vértiz et al., 2020) y consolidar su formación 

académica en los claustros universitarios y ser competente en la sociedad del conocimiento. 

 

CONCLUSIONES 

La enseñanza virtual se ha convertido en un reto, su implementación para la formación académica de los 

estudiantes universitarios, esto se logró mediante estrategias sincrónicas y asincrónicas en diferentes 

plataformas virtuales. Las herramientas que el aula virtual cobraron importancia en el desarrollo de 

competencias investigativas en los estudiantes universitarios fue la videoconferencia, chat y foro, estos 

han permitido que los maestros puedan interactuar mediante una realidad virtualizada, hasta lograr 

aprendizajes significativos, activos, colaborativos; desarrollar investigación educativa en todo momento 

sin perder la esencia de la educación (humanizar).  

Con un enfoque tecnológico no se desvirtuó el sentido de la educación universitaria, sino que al 

complementarse se nutrió e implementó nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje que sirvieron en 

la formación educativa. 
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