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Resumen 

Esta investigación tuvo el objetivo de determinar la influencia de las clases presenciales 

y virtuales en el rendimiento académico. En lo metodológico, esta ha sido una 

investigación de diseño cuantitativo, diseño no experimental, nivel causal y de corte 

transversal, con una muestra censal de 45 estudiantes universitarios. El instrumento fue 

un cuestionario de escala ordinal. Se obtuvo que en clases presenciales y clases virtuales 

predomina el nivel medio con el 60,0% y 51,1%, respectivamente; en el rendimiento 

académico prevaleció el nivel muy bueno con el 66,7%. El análisis inferencial permite 

conocer que las clases presenciales y virtuales influyen en el 34,1% del rendimiento 

académico, las clases presenciales influyen en el 22,6% del rendimiento académico y las 

clases virtuales influyen en el 19,1% del rendimiento académico. Se concluye que las 

variables independientes influyen en la variable dependiente, aunque no de forma 

significativa. Por tanto, se acepta la hipótesis alterna y, por consiguiente, se refuta la 

hipótesis nula. 

Palabras claves: clase magistral, educación a distancia, eficacia del docente, enseñanza 

superior, evaluación del docente.   

Abstract 

This research had the objective of determining the influence of face-to-face and virtual 

classes on academic performance. Methodologically, this has been a quantitative, non-

experimental design, causal and cross-sectional research, with a census sample of 45 

university students. The instrument was an ordinal scale questionnaire. It was obtained 

that in face-to-face classes and virtual classes the average level predominates with 60.0% 

and 51.1%, respectively, in academic performance the very good level prevailed with 

66.7%. The inferential analysis reveals that face-to-face and virtual classes influence 

34.1% of academic performance, face-to-face classes influence 22.6% of academic 

performance and virtual classes influence 19.1% of academic performance. It is 

concluded that the independent variables influence the dependent variable, although not 

significantly. Therefore, the alternate hypothesis is accepted and, consequently, the null 

hypothesis is refuted. 

Keywords: master class, distance education, teacher effectiveness, higher education, 

teacher evaluation 
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INTRODUCCIÓN 

La pandemia originada por el virus de la COVID-19 ha mostrado aquello de lo 

que carece una nación, respecto a las desigualdades que existen entre los habitantes y el 

poco acceso a oportunidades. La cuarentena y aislamiento social modificaron todas las 

dimensiones sociales entre las más importantes: la educación, la cual ha tenido que 

evolucionar y se han tomado medidas de emergencia para salvaguardarla (Velásquez et 

al., 2020). Estas medidas adoptadas conllevan a empezar abruptamente la era tecnológica, 

a través de las clases virtuales, las cuales lamentablemente no son accesibles a la totalidad 

de estudiantes; también, se desconoce la eficacia de esta modalidad, ya que se necesita 

del apoyo de los padres para que los maestros puedan dar seguimiento a los estudiantes, 

en el caso de la educación básica regular y en todos sus niveles (Hayat et al., 2020). 

Usualmente en las clases presenciales se ha medido el rendimiento académico en 

base a pruebas escritas que indican si los estudiantes están interiorizando los 

conocimientos. Se conoce que existen diversos factores que influyen en dicho 

rendimiento, entre ellos la eficacia de las clases que se imparten dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje (Allhadabi y Karpinski, 2020). En estos últimos años, se 

modificaron las formas de cómo se imparte la educación; la educación virtual, en la cual, 

los maestros han cambiado su metodología y estrategias de enseñanza con el objetivo de 

seguir contribuyendo al binomio enseñanza-aprendizaje, aplicando con eficacia frente a 

esta nueva modalidad para conseguir que el rendimiento académico sea óptimo (Liu et 

al., 2019). 

Además, estas modificaciones se han dado en el nivel superior, institutos y 

universidades, basados en el decreto legislativo N.° 1496 y la modificación de su artículo 

47 donde se establecen las modalidades de prestación del servicio educativo. Tal es así 

que, según la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, las 

universidades han tenido que realizar cambios sustanciales acoplándose a esta nueva 

normalidad, buscando la continuidad educativa de los estudiantes. 

Indudablemente los maestros han tenido que movilizar nuevas metodologías de 

enseñanza y, los alumnos, nuevos métodos de estudio y aprendizaje para enfrentar la 

situación actual. Los estudiantes universitarios no han sido ajenos a esta realidad, pero 

enfrentan como una de las principales dificultades una deficiente conectividad, que no es 

la misma para todos (Wu, 2020). Además, las clases virtuales no han cubierto las 

expectativas deseadas y por ello se presume que ha sido afectado el rendimiento 
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académico de los estudiantes al no poder interactuar como en la presencialidad. Tal es así 

que, saber usar la tecnología también influye en el desenvolvimiento de los estudiantes 

(Nikolic y Gavrinovic, 2019). 

Huaman y Ccolqque (2022) tuvieron el objetivo de determinar la relación entre 

los entornos virtuales de aprendizaje y el rendimiento académico en Cusco. Se trató de 

una indagación cuantitativa, correlacional y con 40 estudiantes encuestados. Sus 

resultados fueron como sigue: el 65,79% de los encuestados se siente satisfecho con la 

versatilidad y la interactividad de la plataforma virtual, mientras que el 52,60% obtuvo 

calificaciones excelentes en lo concerniente al rendimiento académico; además, se 

demostró que las variables en cuestión tienen una relación significativa alta (r de 

Pearson= ,888). Se concluye que un mayor uso del entorno virtual se corresponde con un 

mejor rendimiento. 

Luna (2022) quiso determinar la relación entre la educación virtual y el 

rendimiento académico. En lo metodológico, se adscribe a la lógica cuantitativa, 

acopiando las opiniones de 211 estudiantes universitarios del Cusco. Se obtuvo que para 

la educación virtual, el 64.50% declaró que esta fue muy útil para su aprendizaje, mientras 

que en lo que se refiere al rendimiento académico un 37.40% consiguió una calificación 

muy buena, y un 32.70% una calificación buena. Además, existe una correlación débil 

entre esas variables (rho de Spearman= ,115). Se concluye que la interdependencia tiene 

una magnitud leve entre lo virtual y el rendimiento en el tamaño muestral estudiado. 

Rivera (2022) se propuso hallar qué relación existe entre la educación virtual y el 

rendimiento académico. Como parte de la orientación cuantitativa, para medir ambos 

fenómenos se encuestó a 102 estudiantes de Arequipa. Los resultados indicaron un nivel 

alto en la variable educación virtual con 41.2%, mientras que el 90.2% se ubicó en el 

nivel medio del rendimiento académico, encontrándose también una relación significativa 

moderada (rho= ,406). Se concluye que a mayor ejecución de las herramientas virtuales, 

mayores serán las calificaciones alcanzadas por los encuestados. 

Villar (2022) se interesó por determinar el grado de relación entre la enseñanza 

virtual y el rendimiento académico. Al ser cuantitativa la indagación realizada, su alcance 

tuvo una intencionalidad de correlación, con base en las percepciones de 68 estudiantes 

de Huaraz. Se obtuvo que la enseñanza virtual fue percibida como de un nivel alto 

(51,60%), mientras que el rendimiento alto fue alcanzado por el 90,6% de los 
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encuestados. Además, existe una relación significativa moderada (rho= ,685). Se 

concluye que los cambios que se produzcan en la primera variable se relacionan con la 

segunda variable. 

Bautista-Elguera y Vargas (2021) tuvieron como objetivo determinar la relación 

que existe entre la educación virtual y el rendimiento académico. Siguió los principios 

del diseño metodológico cuantitativo y contó con una muestra de 384 estudiantes de 

Lima. Los resultados indicaron que el 54,95% tiene un nivel bueno en educación virtual 

y el 9,38% malo, mientras que en el rendimiento académico, el 47,14% posee un nivel 

bueno y el 9,11% malo, encontrándose el rho igual a ,734. Se concluye que estas variables 

tienen una dinámica estrechamente interrelacionada. 

Cepeda et al. (2022) realizó un estudio descriptivo con el objetivo de comparar 

los rendimientos de los estudiantes de Riobamba-Ecuador antes y durante la emergencia 

sanitaria provocada por la COVID-19. Se obtuvo que el promedio más alto de las 

asignaturas del grupo prepandemia fue 7,87; este es inferior al promedio más bajo del 

grupo durante la pandemia, 7,99 con una diferencia de 0,12. Asimismo, la brecha entre 

los promedios de ambos grupos en cada asignatura varía, con la menor diferencia de 0,19 

y la mayor de 0,55, mientras que en las calificaciones, el grupo prepandemia oscila entre 

7,53 y 7,87; en contraste, el grupo durante la pandemia va de 7,99 a 8,19, evidenciando 

menor variabilidad este último. Se concluye que, durante la pandemia, el aprendizaje 

virtual elevó el rendimiento académico frente a los estudiantes presenciales prepandemia.  

Llerena-Paz et al. (2022) se interesó por el impacto de la educación virtual en el 

rendimiento académico de los estudiantes de Economía de Guayaquil. Se obtuvo que el 

96% considera que maneja la tecnología de forma excelente, mientras que el 4% 

manifiesta que la de forma muy buena; el 80% usó la herramienta Microsoft Teams; el 

16%, Zoom; y solo el 4%, Google Meet; el 84% desea culminar su periodo académico 

bajo la modalidad virtual; el 11% desea una modalidad híbrida (50% virtual, 50% 

presencial); y el 5% restante desea volver a la modalidad presencial. Se concluye que la 

educación virtual resultó siendo una opción factible para la mayoría de los estudiantes 

encuestados en función a su región geográfica, sus ingresos mensuales y su recargado 

horario laboral. 

García-Peto et al. (2021) tuvieron el objetivo de ponderar el impacto de las 

estrategias didácticas basadas en entornos virtuales sobre el rendimiento académico. Al 
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tratarse de un estudio no experimental, fue necesario observar las variables mediante las 

percepciones de 166 estudiantes universitarios de Oaxaca-México. Se obtuvo que: 1) la 

plataforma virtual más utilizada para acceder a las clases virtuales fue Microsoft Teams 

con el 86,3% y la herramienta sincrónica de mayor uso fue la videoconferencia (76,2%), 

las estrategias que se abocan a la presentación de información y el aprendizaje 

colaborativo tiene la media más alta (M=89,05), el 58,3% de los estudiantes considera 

que las estrategias a las que se alude en el objetivo influyen sobre su rendimiento 

académico. Sin embargo, el análisis inferencial demostró que no fue así, ya que el p-

valor= ,455>0,05. Se concluye que no necesariamente las estrategias apoyadas en la 

virtualidad tienen un impacto significativo en el desempeño académico de los educandos. 

Romero-Rodríguez et al. (2021) tuvieron el objetivo de analizar la influencia de 

los dispositivos móviles en el rendimiento académico y la autorregulación del 

aprendizaje. Este estudio cuantitativo recogió las opiniones de 420 estudiantes de la 

Universidad de Granada-España. Sus resultados fueron como sigue: el 52,9% de los 

encuestados opina que el dispositivo le ayuda bastante en su formación profesional; el 

47,1% considera que los dispositivos influyen poco en su motivación para el aprendizaje; 

el 50,7% percibe que el uso del dispositivo le distrae poco en cuanto a atención durante 

la clase. En lo estrictamente inferencial, el uso del dispositivo móvil determinó la 

variabilidad del rendimiento académico y la autorregulación en 8% (R2=,008) y el 5,9% 

(R2= ,0059), respectivamente. Se concluye que los dispositivos en cuestión no tienen una 

influencia significativa en el rendimiento académico, a pesar de que faciliten el acceso a 

la información. 

Castillo-Maita (2020) se propuso establecer el impacto de las plataformas 

virtuales en el rendimiento académico. Como indagación no experimental, la 

aproximación a la realidad se hizo basándose en las percepciones de 94 discentes 

sondeados de Ambato-Ecuador. Se obtuvo que el 52% se ha mostrado totalmente de 

acuerdo con que las clases en línea repercuten en el rendimiento académico, el 51% se 

declara totalmente insatisfecho con la plataforma virtual usada en las clases. Finalmente, 

la prueba de Chi cuadrado arrojó un p<0,05 y un valor de 87,32, con lo que se rechaza la 

hipótesis nula. Se concluye que la mayoría de los estudiantes han observado un cambio 

significativo en su rendimiento académico gracias al uso de plataformas virtuales, 

mejorando notablemente sus calificaciones y avanzando exitosamente en su ciclo 

académico. 
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Clases presenciales 

El aprendizaje es concebido como un fenómeno social donde los estudiantes 

necesitan relacionarse para lograr un aprendizaje significativo. De este modo, se forman 

relaciones afectivas que aportan al desarrollo de aprendizajes cooperativos de manera 

efectiva (Hayat et al., 2020). Por otro lado, las clases presenciales otorgan la posibilidad 

de retroalimentar y autorregular el aprendizaje en el momento y espacio que comparten 

los estudiantes con el docente. Sin embargo, no es el único factor dentro del desarrollo de 

aprendizajes en el estudiante, ya que actualmente los fenómenos cognitivos, 

metacognitivos y conductuales repercuten en el rendimiento académico (García-Peto et 

al., 2021).  

Existen diversas estrategias participativas que necesitan que el estudiante se 

involucre en diversas actividades. Al respecto, para la teoría constructivista y el desarrollo 

cognoscitivo de Piaget (Duarte y Montalvo, 2019) no puede existir aprendizaje sin que 

exista un mediador para propiciarla. El aprendizaje debe considerar actividades 

significativas para el logro de un nuevo nivel de progreso con referencia al medio social 

donde el maestro es considerado un guía, que estimula a los estudiantes, favorece el buen 

clima para el autoaprendizaje sin tomar postura indispensable en el tema (Fernández, 

2020). 

Para llevar a cabo las clases presenciales se consideran de real importancia las 

estrategias de enseñanza, que son procedimientos usados por el maestro en su práctica 

docente con el fin de generar aprendizaje significativo a través de la reflexión (Gómez y 

Romero, 2019). Se debe establecer una diferencia entre estrategias de enseñanza y de 

aprendizaje para su mejor comprensión. Si se desea definirla, es aquella que es propiciada 

por el alumno para su autoaprendizaje. En cambio, las estrategias de enseñanza son 

aquellas que usa el maestro para impartir conocimiento de distintas maneras adecuándose 

a las necesidades de los estudiantes y a diversos contextos, con el fin de lograr un 

aprendizaje significativo (Gutiérrez et al., 2021). Se mencionan diferentes estrategias que 

son dirigidas especialmente en el ámbito presencial, pero que también puede usarse en 

otros contextos y modalidades. 

Las estrategias de enseñanza pueden tener dos objetivos: el de promover 

aprendizaje significativo y orientar al alumno en la práctica de estas cuando sepa cómo 

manejarlas y usarlas como estrategias de aprendizaje (Harari et al., 2020). Se debe 

considerar algunos criterios para escoger la estrategia de enseñanza que se pondrá en 
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práctica. Hay que generar situaciones contextualizadas para generar en los estudiantes el 

interés por aprender; involucrar a todos los alumnos en las actividades diarias, esto se 

logra promoviendo la participación de todos los estudiantes; realizar las modificaciones 

necesarias en las sesiones de aprendizaje (Derling-Mendoza y Mendoza, 2018).  

Además, usar un lenguaje claro y sencillo que permita al estudiante interactuar 

con el docente, lo cual permitirá la fácil comprensión de sus ideas; relacionar 

constantemente los saberes previos y los nuevos para generar la construcción de uno 

nuevo, promover que el estudiante pueda dejar toda ayuda externa (Nevárez y Barcia, 

2022), que sea él mismo quien ejecute de forma autónoma las actividades de aprendizaje. 

Para la ejecución y planeación es recomendable tener claridad en la formulación 

de los objetivos, incentivar a los estudiantes a compartir lo que saben previamente de una 

enseñanza nueva y compartirla por diversos medios (papelote, pizarra o dispositivos 

electrónicos), se debe elaborar preguntas que permitan a los estudiantes reflexionar y 

comunicar lo que piensan (Rodríguez-Rosero et al., 2021). Asimismo, animar a los 

alumnos a opinar de lo que comentan los compañeros, toda discusión debe ser fluida y 

breve, al final cerrar con un resumen de lo más importante y a hacer sus comentarios 

finales (Núñez y González, 2020). 

Toda transmisión de conocimiento tiene un objetivo, así también los objetivos o 

intenciones como estrategia de enseñanza deben ser presentados a los estudiantes en un 

lenguaje sencillo y comprensible, incorporando lo que se desea hacer y los resultados que 

se desea obtener (Roztocki y Weistroffer, 2019). Para tal fin, se propone que los objetivos 

sean formulados con claridad, usando vocabulario apropiado, comunicar los objetivos 

antes de iniciar la clase, explicar el porqué y el para qué del sentido de dicho 

planteamiento, mantener presente permanentemente los objetivos durante el desarrollo de 

la sesión (Sulca y Quiroz, 2021). 

Los organizadores previos son recursos que se presentan al estudiante en forma 

de prosa, imágenes o mapas, como medio introductorio al nuevo aprendizaje, con el 

objetivo de ser un nexo entre ellos (Tamara, 2018). Se conocen dos tipos de organizadores 

previos: los expositivos, que pueden usarse cuando el tema a compartir no es conocido 

por el estudiante; y el comparativo, que sirve de soporte para el estudiante (Vovchasta et 

al., 2021). Otros son del tipo discursivo, donde el docente tiene que explicar el tema en 

general para su compresión, utilizando una serie de estrategias para la comprensión de 

los mismos, como las preguntas para obtener información y determinar si se está 
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comprendiendo lo expuesto (Somoza et al., 2019). 

 

Dimensiones de la variable clases presenciales 

Asistencia a clases. Es una de las condiciones que debe cumplir un estudiante 

durante el año académico para ser considerado un alumno regular. Durante un bimestre 

el mínimo de asistencia que se pide en la institución educativa parte de la unidad de 

análisis es el 85% de días efectivos. Además, su número de inasistencias no debe ser más 

de 25 a lo largo del año (Barreno-Freire et al., 2019).  

Participación en clase. Elemento visible y valioso del aprendizaje del estudiante, 

no solo porque permite hacer un seguimiento de su comprensión acerca de las 

aprendizajes logrados en el aula, sino que también expresa un interés por compartir sus 

opiniones, preguntas e intereses con sus pares (Moliní y Sánchez, 2019). 

Entrega de tareas. Forma parte de la evaluación actitudinal del estudiante, 

porque se asume que la puntualidad y el cumplimiento de lo dispuesto expresa un logro 

esperado durante la formación de la personalidad (Castañeda, 2021).  

Clases virtuales 

La teoría conectivista se define como un marco de aprendizaje digital que pone en 

relieve la red de conexiones creada por el aprendizaje y la experiencia. Siemens (2006) 

argumentó que el aprendizaje ocurre a través de las conexiones dentro de las redes. En 

este contexto, la "red" no es simplemente una metáfora, sino una descripción real de cómo 

se almacena, comparte y procesa la información en el aprendizaje digital (Siemens, 2013).  

Los objetivos de la teoría conectivista se centran en la creación de redes de 

conocimiento, la promoción de la colaboración y la interconexión, y el reconocimiento 

de que el aprendizaje es un proceso de creación de patrones (Downes, 2008). A su vez, la 

teoría conectivista apunta a fomentar un enfoque de aprendizaje distribuido, en el que el 

aprendizaje se extiende más allá del individuo a la red de su conocimiento (Abdullayev, 

2020). 

La teoría conectivista de George Siemens  

Para entender la relevancia de esta teoría, es crucial primeramente explorar su 

origen y desarrollo. Siemens (2013) propuso por primera vez la teoría conectivista como 

una respuesta a las limitaciones de las teorías de aprendizaje existentes para explicar el 

aprendizaje en la era digital. La teoría conectivista de Siemens es, en su esencia, una 
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teoría de aprendizaje para la era digital. Siemens argumenta que en la sociedad digital y 

de la información de hoy, el aprendizaje ya no puede ser visto como una actividad que 

ocurre sólo dentro del individuo. En cambio, se produce en una red distribuida que incluye 

no sólo al aprendiz individual, sino también a su entorno social y tecnológico (Siemens, 

2006). 

El núcleo de la teoría conectivista es el concepto de conexiones. Siemens (2013) 

sostiene que el conocimiento se almacena no sólo en el cerebro del individuo, sino 

también en su red de conexiones con otras personas y con fuentes de información. Esta 

red, que puede incluir todo, desde libros y artículos hasta blogs y tweets, se convierte en 

una fuente crucial de aprendizaje y adaptación (Siemens, 2006). 

En la teoría conectivista de Siemens, la capacidad de un individuo para aprender 

y adaptarse depende de su capacidad para cultivar y mantener una red de conexiones 

efectiva. Los individuos deben ser capaces de identificar y acceder a fuentes de 

información relevantes, evaluar la calidad de la información que encuentran, y aplicar esa 

información de manera efectiva en su contexto particular. Según Siemens, estos son los 

"conocimientos" esenciales para el aprendizaje en la era digital (Siemens, 2013). 

La teoría conectivista de Stephen Downes  

Stephen Downes es un pionero de la teoría conectivista junto con George Siemens, 

y es conocido por su énfasis en la importancia del reconocimiento de patrones en el 

aprendizaje. La teoría conectivista de Downes ofrece un enfoque único para el aprendizaje 

en la era de la información, con importantes implicaciones para la profesión de la 

educación. Downes (2008) argumenta que el aprendizaje es esencialmente un proceso de 

reconocimiento de patrones. Según él, no es suficiente simplemente tener acceso a la 

información. Más bien, el aprendizaje ocurre cuando somos capaces de identificar 

patrones y tendencias en la información y aplicarlos en diferentes contextos. Esta 

capacidad de reconocer y aplicar patrones es lo que nos permite adaptarnos a situaciones 

nuevas y cambiantes. 

El segundo pilar de la teoría conectivista de Downes (2008) es la idea de que el 

aprendizaje no es simplemente una actividad interna, sino que se produce en una red de 

conexiones que se extiende más allá del individuo. Esta red incluye tanto a otras personas 

como a fuentes de información, y puede extenderse a través de diferentes tipos de 

tecnología. Esto significa que el aprendizaje no es simplemente un asunto de adquirir 
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conocimientos y habilidades individuales. Un tercer componente clave de la teoría 

conectivista de Downes es la importancia de la diversidad en la red de aprendizaje. Según 

Downes, una red de aprendizaje efectiva debe ser diversa, incluyendo una variedad de 

perspectivas y fuentes de información. Esta diversidad es lo que permite a la red adaptarse 

a nuevas situaciones y desafíos (Downes, 2008).  

Coincidencias y discrepancias entre estas teorías 

El conectivismo, una teoría del aprendizaje para la era digital, ha sido presentado 

por dos figuras prominentes, Stephen Downes y George Siemens. Aunque comparten la 

concepción general del conectivismo, existen algunas diferencias notables en sus 

enfoques. Siemens (2013) y Downes (2008) comparten el principio fundamental del 

conectivismo: el aprendizaje es un proceso que ocurre a través de las conexiones dentro 

de una red. Ambos sostienen que en la era de la información, el aprendizaje no puede ser 

visto simplemente como una actividad interna del individuo, sino que es un proceso que 

se produce en una red de conexiones que se extiende más allá del individuo y se 

manifiesta en diversos entornos sociales, culturales y tecnológicos. 

Una similitud clave entre las teorías de Downes y Siemens es su énfasis en la 

importancia de las redes de aprendizaje distribuidas y la integración de la tecnología en 

estas redes. Ambos reconocen que en el mundo digital de hoy, la capacidad de un 

individuo para aprender y adaptarse depende de su capacidad para navegar y utilizar estas 

redes de manera efectiva (Downes, 2008; Siemens, 2013). Sin embargo, una diferencia 

clave entre las teorías de Downes y Siemens radica en su conceptualización de cómo se 

produce el aprendizaje dentro de estas redes. Siemens (2013) argumenta que el 

aprendizaje es el resultado de la capacidad de un individuo para conectar y moverse entre 

diversas fuentes de información, mientras que Downes (2008) enfatiza el aprendizaje 

como un proceso de reconocimiento de patrones. 

Sin embargo, existe una brecha en el conocimiento existente sobre cómo la teoría 

conectivista puede aplicarse específicamente a la educación. Mucha de la investigación 

existente se ha centrado en la teoría conectivista en general, o en su aplicación en otros 

campos, pero hay poco trabajo que se haya centrado específicamente en su aplicación en 

el campo de la educación (Liu et al., 2019). Esta brecha representa una oportunidad para 

una investigación más profunda y específica sobre cómo la teoría conectivista puede ser 

relevante para la educación superior.  
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Dimensiones de la variable clases virtuales 

Conexión a clase. Capacidad existente para el establecimiento de una conexión 

de cualquier tipo, desde una comunicación hasta compartir un enlace web. A raíz de la 

pandemia, la conectividad se convirtió en un elemento clave para que la educación a 

distancia sea factible y motivadora (Morán et al., 2021). 

Dominio de herramientas digitales. Uso racional, crítico y productivo de 

herramientas de ese tipo como parte de la adopción de un principio de innovación, de 

acceso al conocimiento y de desarrollo profesional durante la formación profesional y 

ciudadana (Pozú-Franco et al., 2020). 

Entrega de tareas. Forma parte de la evaluación actitudinal del estudiante, porque 

se asume que la puntualidad y el cumplimiento de lo dispuesto expresa un logro esperado 

durante la formación de la personalidad (Castañeda, 2021).   

Rendimiento académico 

Ariza et al. (2018) establecieron que esta variable es la correspondencia entre los 

costos, considerando elementos como personalidad, motivación y habilidades, y el valor 

de utilidad que se logra. En un enfoque complementario, Rodríguez-Rosero et al. (2021) 

plantean una conceptualización en la que se considera esta variable como la facultad de 

ofrecer respuestas adecuadas frente a estímulos de índole educativa. Dichos estímulos 

están diseñados de tal manera que son capaces de ser interpretados en consonancia con 

metas educativas que han sido establecidas previamente.  

En otro aspecto, el rendimiento académico se entiende como la cuantificación de 

la eficacia de un estudiante para cumplir con los objetivos educativos establecidos. Este 

rendimiento se evalúa habitualmente utilizando calificaciones o las puntuaciones 

obtenidas en exámenes estandarizados. Posteriormente, el rendimiento académico se 

refiere al cumplimiento del estudiante en actividades educativas específicas o a través de 

un programa de estudio determinado.  

Factores que influyen en el rendimiento académico 

Factores personales. Estas son características inherentes al individuo que pueden 

promover o dificultar su rendimiento. 

Aspectos personales. Esto podría abordar elementos emocionales o psicológicos, 

como la motivación, la autoimagen, la tolerancia a la frustración, el sentimiento de 
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orgullo, la resiliencia y la competitividad, entre otros. Además, Gutiérrez et al. (2021) 

han detectado aspectos adversos que podrían afectar el rendimiento académico, como la 

apatía y el desinterés. 

Condiciones fisiológicas. Estos abordan la relación entre la psicomotricidad o 

comportamiento y el aprendizaje bajo una condición identificada. Casos como la dislexia 

y la dislalia son ejemplos de esto, pero también incluye estudiantes con neurodiversidad 

y complicaciones sensoriales. Esta categoría engloba diversas formas de aprender y 

procesar la información que son únicas para cada individuo (Vásquez, 2021).  

Capacidad intelectual. Este elemento es primordial en el impacto sobre el 

rendimiento académico, ya que la valoración de estas habilidades mediante pruebas 

evidencia una conexión entre la inteligencia o aptitudes del estudiante y la enseñanza 

brindada durante un periodo determinado. Se pueden identificar recursos como la 

confianza en sí mismo, la disposición, la capacidad de adaptación, la expresión oral 

efectiva y la organización como componentes clave en este proceso (Antonio et al., 2019). 

Hábitos de estudio. Son los recursos que el estudiante emplea para incrementar su 

capacidad de retención de información, que luego es procesada mediante análisis y 

síntesis, con el objetivo de reforzar su proceso de aprendizaje de manera más efectiva 

(Chambi et al., 2020). 

Factores pedagógicos. Existen tres principales: la institución educativa, el 

profesorado y los recursos. Como se podría anticipar, estos elementos están íntimamente 

ligados al proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Organización institucional. Incluye el diseño y la implementación de programas 

guiados por las pautas del Ministerio de Educación (Antonio et al., 2019). 

La didáctica. Implica la metodología que se selecciona para impartir la enseñanza. 

Es decir, es la estrategia que el educador aplica para asegurar una transmisión eficaz de 

los conocimientos y el aprendizaje a los estudiantes, facilitando su comprensión y 

absorción de los contenidos (Vásquez, 2021). 

Este actúa como intermediario entre el conocimiento y el alumno. Se encarga de 

la rutina de clase, la implementación de la enseñanza, el uso de plataformas y 

herramientas que promueven y facilitan el aprendizaje basado en la didáctica moderna. 

También es responsable de mantener la disciplina en el aula, preparar las evaluaciones y 
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asegurar su rigurosidad (Chambi et al., 2020). 

Factores sociales. Estos aspectos están vinculados con el contexto familiar en el 

que se desarrolla el estudiante. Un caso ilustrativo sería la perspectiva y la reacción que 

los padres tienen frente a las calificaciones obtenidas por sus hijos en la escuela (Gutiérrez 

et al., 2021). Son varios los aspectos que se encuentran en relación con el entorno social 

(comunidad) y las relaciones de amistad que los estudiantes establecen y mantienen en su 

día a día (Antonio et al., 2019). 

Existen numerosos marcos teóricos que tratan de interpretar el rendimiento 

académico. Por ejemplo, el modelo de procesamiento de información pone el foco en la 

forma en que los estudiantes manejan, retienen y acceden a la información. El modelo 

ecológico de Bronfenbrenner (1979) analiza cómo el entorno social y cultural extenso 

puede influir en el rendimiento académico. 

Teorías acerca del rendimiento académico 

Teoría de la motivación-logro. Este enfoque teórico, originado a partir de los 

estudios de Dweck (1986), subraya cómo los procesos cognitivos internos del estudiante, 

incluyendo sus expectativas, metas y percepciones, influyen en su motivación y 

rendimiento escolar. La teoría sugiere que los estudiantes se motivan para alcanzar metas 

y que sus creencias y expectativas respecto a su habilidad para tener éxito en una tarea 

determinada tienen un impacto relevante en su desempeño académico (McClelland, 

1989). De acuerdo con esta teoría, existen cuatro factores clave que impactan en la 

motivación y el rendimiento académico: 

Expectativas de éxito. Los alumnos que esperan alcanzar un resultado 

satisfactorio en una tarea determinada suelen mostrarse más motivados para emprenderla 

y, por ende, son más propensos a lograr un desempeño académico destacado. La 

expectativa de éxito es un factor clave en el impulso hacia la realización de la tarea y la 

consecución de resultados positivos (Márquez et al., 2019). 

Valor de la tarea. Los alumnos que perciben una tarea como significativa y 

pertinente para sus objetivos y aspiraciones tienden a estar más motivados para ejecutarla. 

Por consiguiente, es más probable que alcancen un desempeño académico destacado. El 

valor asignado a una tarea tiene un impacto crucial en la motivación y, en última instancia, 

en el rendimiento académico (Núñez y González, 2020). 
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Control de la tarea. Los alumnos que experimentan un sentido de control sobre 

una tarea, ya sea en relación a su método de aprendizaje o en la manera en que abordan 

la actividad, tienden a estar más motivados para ejecutarla. En consecuencia, es más 

probable que obtengan un rendimiento académico sobresaliente. El sentido de autonomía 

y control sobre una tarea es un factor crucial para la motivación y el desempeño exitoso 

(Márquez et al., 2019). 

Ansiedad. Los alumnos que enfrentan ansiedad respecto a una tarea, ya sea debido 

a su complejidad o a presiones externas, pueden experimentar una disminución en su 

motivación y, por ende, un rendimiento académico inferior. La ansiedad ante las tareas 

puede ser un factor determinante que afecte negativamente la motivación y el rendimiento 

(Núñez y González, 2020). 

Para concluir, la teoría cognitiva de la motivación-logro enfatiza cómo los 

procesos cognitivos internos impactan directamente en la motivación y en el rendimiento 

académico de los estudiantes (Anderman, 2020). Al tener en cuenta factores como las 

expectativas de éxito, la importancia de la tarea, el control sobre la misma y la ansiedad, 

se puede comprender de manera más efectiva qué elementos afectan la motivación y el 

rendimiento académico de un estudiante. 

Aunque la teoría cognitiva de la motivación-logro es ampliamente reconocida y 

ha sido respaldada por numerosos estudios empíricos, también ha enfrentado críticas y 

preguntas de algunos investigadores y teóricos. Algunas de estas críticas incluyen: 

Falta de consideración de factores sociales y contextuales. Algunos críticos de 

la teoría cognitiva plantean que dicha teoría tiende a enfocarse demasiado en los factores 

cognitivos e individuales, desestimando los factores sociales y contextuales que también 

pueden influir significativamente en la motivación y el rendimiento académico. Estos 

factores desatendidos pueden incluir aspectos como la cultura, el género, la raza y la clase 

social. 

Excesivo enfoque en la perspectiva individual. Otra crítica frecuente a la teoría 

cognitiva es que su énfasis en el enfoque individual puede conducir a la omisión de la 

influencia que factores externos tienen sobre la motivación y el rendimiento académico. 

Estos factores externos pueden incluir políticas educativas, la calidad de la educación 

proporcionada y los recursos educativos que se encuentren disponibles para los 

estudiantes. 
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Simplificación de la complejidad de la motivación. Algunos detractores de la 

teoría cognitiva sostienen que dicha teoría puede simplificar demasiado la complejidad 

inherente a la motivación y el rendimiento académico. Esto podría resultar en una 

comprensión parcial de estos fenómenos y en la negligencia de los factores más complejos 

y multifacéticos que influyen en estos aspectos. 

Falta de atención a factores emocionales. En último lugar, algunos críticos de la 

teoría cognitiva plantean que este marco pone excesivo énfasis en aspectos cognitivos, 

dejando de lado factores emocionales que también pueden desempeñar un papel relevante 

en la motivación y el rendimiento académico. Estos elementos emocionales pueden 

incluir ansiedad, estrés y el bienestar emocional general del estudiante. 

Teoría de la autoeficacia. Esta es una teoría psicológica que plantea que la 

creencia de un individuo en su capacidad para llevar a cabo una tarea o actividad concreta 

tiene un impacto en su motivación, esfuerzo y rendimiento en dicha tarea o actividad 

(González et al., 2021). En el ámbito del rendimiento académico, la teoría de la 

autoeficacia plantea que la confianza de un estudiante en su habilidad para ejecutar tareas 

académicas específicas, como rendir exámenes o redactar ensayos, puede afectar su 

motivación y el esfuerzo que dedica para completar dichas tareas, influyendo así en su 

éxito general en el contexto académico (Alhadabi y Karpinski, 2020). 

Según la teoría de la autoeficacia, la autoeficacia se configura como una 

construcción cognitiva que se moldea mediante la experiencia directa y la observación 

del comportamiento de otros (Hayat et al., 2020). Los individuos que han experimentado 

éxito en una tarea determinada o que han presenciado a otros alcanzar el éxito en esa 

misma tarea, tienen la posibilidad de incrementar su autoeficacia relacionada con dicha 

tarea (Gómez y Romero, 2019). En contraste, aquellos que han enfrentado fracasos o han 

presenciado a otros fracasar en una tarea específica pueden experimentar una disminución 

en su autoeficacia en relación con dicha tarea. 

En el contexto del rendimiento académico, los estudiantes con alta autoeficacia 

suelen estar más motivados y dedicar más esfuerzo a las tareas académicas, lo que 

frecuentemente conduce a un mayor éxito en el ámbito académico (Sánchez y Pulido, 

2022). Sin embargo, aquellos estudiantes con una baja autoeficacia pueden experimentar 

menor motivación y carecer de confianza en sus habilidades para afrontar tareas 
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académicas, lo que potencialmente puede resultar en un desempeño académico menos 

satisfactorio (Sulca y Quiroz, 2021). 

En torno a lo analizado, el objetivo de esta investigación ha sido determinar la 

influencia que tienen las clases presenciales y virtuales en el rendimiento académico en 

los estudiantes que actualmente cursan del octavo al décimo ciclo de Educación Primaria 

e Interculturalidad en un claustro universitario de Lima metropolitana. Con base en lo 

anterior, los objetivos específicos fueron: 1) determinar la influencia de las clases 

presenciales en el rendimiento académico, 2) determinar la influencia de las clases 

virtuales en el rendimiento académico.  

En cuanto a la hipótesis general, se plantea que las clases presenciales y virtuales 

influyen en el rendimiento académico en los estudiantes en cuestión. Por consiguiente, 

las hipótesis específicas fueron: HE1) las clases presenciales influyen en el rendimiento 

académico, HE2) las clases virtuales influyen en el rendimiento académico.   

Lo relevante de este estudio fue que por medio del análisis de la regresión se 

predice que las clases presenciales y virtuales influyen en el rendimiento académico. Los 

resultados conseguidos demuestran que la influencia de las clases presenciales fue mayor 

solo por tres puntos porcentuales respecto a las clases virtuales, lo que es de interés para 

los docentes y los gestores del servicio educativo en lo que se refiera a programación 

curricular y planificación de sesiones de aprendizaje. Si bien es cierto, existe un número 

considerable de publicaciones académicas referidas a estas variables, esta es una de las 

pocas donde se problematiza la influencia de las dos primeras variables sobre la variable 

dependiente rendimiento académico. En tal sentido, se ha buscado beneficiar a la 

población estudiantil por medio de la determinación de qué modalidad de clases tiene una 

influencia significativa en el rendimiento académico, de modo que las decisiones acerca 

del desarrollo de las clases se haga sobre evidencia la evidencia empírica. 

 

METODOLOGÍA 

El método aplicado en esta indagación, en líneas generales, ha sido el método 

científico. Si se trata de ser más específico, se afirma que fue el método hipotético 

deductivo, donde partiendo de ciertos supuestos se arriba a una conclusión particular, en 

medio de un proceso de contrastación para estar seguro de su veracidad (Medina et al., 

2023). Asimismo, Hadi-Mohamed et al. (2023) afirma que una investigación donde se 

adopta una orientación cuantitativa se caracteriza por recopilar datos numéricos de las 



16 

variables para procesarlos y llegar a generalizaciones válidas y rigurosas, desestimando 

los juicios estéticos, las emociones, la fe religiosa y las preferencias políticas. De este 

modo, la investigadora cuida la objetividad de su análisis. De igual forma, Rodríguez-

Rodríguez et al. (2021) resalta que el enfoque cuantitativo, al igual que sus métodos, 

buscan la objetividad a toda costa.  

DISEÑO 

El diseño ha sido no experimental de corte descriptivo transversal. En esa línea 

argumentativa, Carrasco (2019) explica que con este diseño se observa a las variables en 

la realidad cotidiana, sin ninguna intención de intervenir en ellas o de modificarlas. El 

rasgo de transversal se da porque el recojo de datos se hizo durante un momento único y 

provenientes de un solo lugar (Creswell, J. y Creswell, D., 2018). A su vez, el nivel fue 

causal, es decir, se presupone que la relación entre las variables es de causa-efecto, con 

el fin de predecir resultados en situaciones futuras y similares. Por ello, se ha adoptado el 

modelo de regresión logística ordinal (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018).  

 

PARTICIPANTES 

La población de estudio estuvo conformada por estudiantes del VIII, IX y X ciclo 

del programa de Educación Primaria e Interculturalidad de una universidad de Lima norte 

(Perú) que vivenciaron las clases presenciales en el año 2019 y virtuales en el año 2020. 

La muestra de participantes fue seleccionada de forma no probabilística y por 

conveniencia; quiere decir que la muestra está compuesta por todas las personas que han 

deseado ser incluidas en la investigación (Carhuancho et al., 2019).  

 

MEDICIÓN O INSTRUMENTOS 

La técnica que se usó fue la encuesta, por dos motivos: porque es la más utilizada 

en investigación social y, además, porque su aplicación no demanda costos onerosos 

(Arispe et al., 2020). Dicha encuesta se elaboró en base a un cuestionario de 21 preguntas, 

donde se analizaban notas para medir el rendimiento académico en el 2019, antes de la 

pandemia (ítem 1 p. ej.: En el año 2019, su rendimiento académico teniendo como 

referencia sus notas fue de) con escala de Likert identificando el nivel de logro, en el 

2020, durante la pandemia (ítem 16 p. ej.: ¿Cuál fue su promedio ponderado en el período 

lectivo 2020-I)? En la encuesta también se analizaba el nivel que los estudiantes tenían 

respecto a su autoeficacia en el año 2019, antes de la pandemia (ítem 4 p. ej.: En las clases 
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presenciales del año 2019 participaba en clase) y en el año 2020, durante la pandemia, 

luego, se analizó el dominio de las herramientas digitales en el año 2019, antes de la 

pandemia (ítem 5 p. ej.: ejemplo de pregunta). Por último, se analizaron las dificultades 

que los usuarios tenían frente a las herramientas digitales en el año 2020, (ítem 12  p. ej.: 

¿Qué dificultad tuvo en las clases virtuales?).  

 

PROCEDIMIENTO 

Esta investigación se realizó con el consentimiento de los integrantes de la muestra 

al ser todos mayores de edad, el propósito de este consentimiento fue señalar que solo se 

usarían los datos para fines de la investigación y que la participación era voluntaria. El 

consentimiento informado fue añadido a las encuestas en la plataforma de Google. 

También se realizó el análisis de los datos con el software SPSS versión 26.0, para el 

análisis de la validez y confiabilidad de los instrumentos, al igual que la estadística 

descriptiva e inferencial. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Validez y confiabilidad de instrumentos  

Según la prueba de KMO y Bartlett, el instrumento es confiable, ya que su 

resultado es 0,530. El resultado debe ser superior a 0,500 con una significatividad menor 

a 0,009, tal como se muestra en la tabla la significatividad es 0,000, lo cual quiere decir 

que es bastante significativo. 

Por otro lado, la Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo es un 

estadístico que evidencia la proporción de varianza en las variables y que sería 

consecuencia de factores subyacentes. La regla que se sigue es la siguiente: el valor alto 

es el cercano  1.0 y, por lo general, indica que un análisis factorial puede ser útil con los 

datos. Por el contrario, si el valor es inferior a 0.50, el resultado del análisis factorial 

posiblemente no será muy útil (Pizarro y Martínez, 2020).  

A su vez, el estadístico de prueba de Bartlett sirve para el cálculo del promedio 

aritmético ponderado y el promedio geométrico ponderado de cada varianza basándose 

en los grados de libertad. De esta manera, mientras mayor sea la diferencia en los 

promedios, es más probable que las varianzas de las muestras no sean idénticas (Ramírez 

y Pollack, 2020).  

 

 

 

 

 

 

Además de acuerdo a la tabla de autovalores iniciales, nos indica que el 

instrumento puede tener más de 7 dimensiones, ya que los valores acumulados iniciales 

son mayores a 1, y como vemos hay 7 valores superiores a 1 mientras que otros valores 

se acercan a 1. 

 

 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,530 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 191,440 

Gl 120 

Sig. ,000 
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Análisis estadístico descriptivo  

A continuación, se exhiben los resultados descriptivos de las tres variables 

comprendidas en este estudio. Cabe recordar que acá el producto del análisis estadístico 

es presentado mediante tablas y figuras, se muestran frecuencias y porcentajes por 

separado de cada una de las variables.   

Tabla 1  

Variable independiente 1: clases presenciales 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 7 15,6% 

Medio 27 60,0% 

Alto 11 24,4% 

Total 45 100% 

 

Según la tabla 1 y figura 1, se evidencia que en las clases presenciales predomina 

el nivel medio con 60%, seguido del nivel alto con 24.4% y finalmente el nivel bajo con 

15.6%.  
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Figura 1  

Variable independiente 1: clases presenciales 

 

Tabla 2  

Variable independiente 2: clases virtuales 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 8 17,8% 

Medio 23 51,1% 

Alto 14 31,1% 

Total 45 100% 

 

Según la tabla 2 y figura 2, se evidencia que en las clases virtuales predomina el 

nivel medio con 51.1%, seguido del nivel alto con 31.1% y finalmente el nivel bajo con 

17.8%.  
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Figura 2  

Variable independiente 2: clases virtuales 

 

 

Tabla 3  

Variable dependiente: rendimiento académico 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Buenos 9 20,0% 

Muy buenos 30 66,7% 

Excelente 6 13,3% 

Total 45 100% 

 

Según la tabla y figura 3, se evidencia que en el rendimiento académico predomina 

el nivel medio con 66.7%, seguido del nivel bueno con 20% y finalmente el nivel 

excelente con 13.3%. 
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Figura 3  

Variable dependiente: rendimiento académico 
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Análisis estadístico inferencial 

Prueba de normalidad 

La prueba de normalidad que se utilizó fue la  prueba de Shapiro-Wilk (n<50), se 

visualiza que la variable clases virtuales (p>0.05) significa que tiene normalidad en los 

datos, la variable clases presenciales (p<0.05) significa que no tiene normalidad en los 

datos y la variable rendimiento académico (p<0.05) significa que no tiene normalidad en 

los datos. Entonces, como las tres variables no tienen normalidad en los datos, significa 

que se utilizará una prueba no paramétrica para ver la influencia; para ello se hará uso de 

la prueba regresión logística ordinal (tabla 4). 

 

Tabla 4  

Prueba de normalidad 

 
Shapiro-Wilk (n<50) 

Estadístico gl Sig. 

Clases virtuales ,977 45 ,515 
Clases presenciales ,937 45 ,017 
Rendimiento académico ,863 45 ,000 
 

Prueba de hipótesis 

Se le considera el resultado inferencial más destacado, porque evidencia si la 

hipótesis alterna es aceptada o rechazada, siempre en función al nivel de significancia 

estándar (0,05). Si es menor o igual a ese valor estándar, se acepta. Caso contrario, se le 

rechaza y, por consiguiente, se acepta la hipótesis nula.    

Hipótesis general 

Ho: Las clases presenciales y virtuales no influyen en el rendimiento académico.  

Ha: Las clases presenciales y virtuales influyen en el rendimiento académico.  

 

Es así que la prueba de contraste de logaritmo de verosimilitud de acuerdo a la 

regresión logística ordinal es significativa (x2 = 50.543; p=0.005<0.05) por lo que la 

hipótesis nula es rechazada. Es así que se llegó a una conclusión: las clases presenciales 

y virtuales influyen en el rendimiento académico (tabla 5). 
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Tabla 5  

Informe de ajuste de modelo de la hipótesis general 

Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 

Chi-cuadrado gl Sig. 

Solo intersección 50,543    

Final 35,767 14,777 4 ,005 

Función de enlace: Logit. 
 

Dentro de la tabla 6 se puede observar la prueba Pseudo R2, donde el Cox y Snell 

muestra un 0.280 (28.0%), el Nagelkerke un 0.341 (34.1%) y el McFadden un 0.191 

(19.1%). Es así que el modelo de regresión ordinal es considerable para dar una 

explicación a la hipótesis general y también se demuestra que las clases presenciales y 

virtuales influyen de forma significativa en el rendimiento académico; es decir, hay un 

grado de dependencia de forma significativa entre las variables clase virtuales y clases 

presenciales con rendimiento académico. 

  

Tabla 6  

Pseudo R2 de la hipótesis general 

Cox y Snell ,280 

Nagelkerke ,341 

McFadden ,191 

Función de enlace: Logit. 
 

 

Hipótesis específica 1 

Ho: Las clases presenciales no influyen en el rendimiento académico.  

Ha: Las clases presenciales influyen en el rendimiento académico.  

 

Es así que la prueba de contraste de logaritmo de verosimilitud de acuerdo a la 

regresión logística ordinal es significativa (x2 = 521.902; p=0.010<0.05), por lo que la 

hipótesis nula es rechazada. Es así que se llegó a una conclusión: las clases presenciales 

influyen en el rendimiento académico (tabla 7). 
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Tabla 7  

Informe de ajuste de modelo de la hipótesis específica  

Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 

Chi-cuadrado gl Sig. 

Solo intersección 21,902    

Final 12,676 9,226 2 ,010 

Función de enlace: Logit. 
 

 

Dentro de la tabla 8, se puede observar la prueba Pseudo R2; donde el Cox y Snell 

muestra un 0.185 (18.5%), el Nagelkerke un 0.226 (22.6%) y el McFadden un 0.119 (11.9 

%). Es así que el modelo de regresión ordinal es considerable para dar una explicación a 

la hipótesis específica 1, y también se demuestra que las clases presenciales influyen de 

forma significativa en el rendimiento académico; es decir, hay un grado de dependencia 

de forma significativa entre las variables clase presenciales con rendimiento académico. 

 

Tabla 8  

Pseudo R2 de la hipótesis específica 1 

Cox y Snell ,185 
Nagelkerke ,226 
McFadden ,119 

Función de enlace: Logit. 
 

 

Hipótesis específica 2 

Ho: Las clases virtuales no influyen en el rendimiento académico.  

Ha: Las clases virtuales influyen en el rendimiento académico.  

 

Es así que la prueba de contraste de logaritmo de verosimilitud de acuerdo a la 

regresión logística ordinal es significativa (x2 = 26.881; p=0.022<0.05) por lo que la 

hipótesis nula es rechazada. Es así que se llegó a una conclusión las clases virtuales 

influyen en el rendimiento académico (tabla 9). 
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Tabla 9  

Informe de ajuste de modelo de la hipótesis específica 2 

Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 

Chi-cuadrado gl Sig. 

Sólo intersección 26,881    

Final 19,209 7,671 2 ,022 

Función de enlace: Logit. 
 

 

 Dentro de la tabla 10, se puede observar la prueba Pseudo R2; donde el Cox y 

Snell muestra un 0.157 (15.7%), el Nagelkerke un 0.191 (19.1%) y el McFadden un 0.099 

(9.9%). Es así que el modelo de regresión ordinal es considerable para dar una explicación 

a la hipótesis específica 2, y también se demuestra que las clases virtuales influyen de 

forma significativa en el rendimiento académico; es decir, hay un grado de dependencia 

de forma significativa entre las variables clase virtuales con rendimiento académico. 

 

Tabla 10  

Pseudo R2 de la hipótesis específica 2 

Cox y Snell ,157 

Nagelkerke ,191 

McFadden ,099 

Función de enlace: Logit. 
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DISCUSIÓN 

Según el objetivo general, determinar la influencia de las clases presenciales y 

virtuales en el rendimiento académico. El resultado que se exhibe en la tabla 6 avala el 

supuesto recogido en la hipótesis general. La prueba R2 de Nagelkerke muestra un valor 

de 0,341 (34,1%), lo que significa que el 34,1% de la variabilidad del rendimiento 

académico es explicado por las dos variables independientes. Esto coincide con Castillo-

Maita (2020) que en Ecuador halló que las clases en línea repercuten en el rendimiento 

académico en un porcentaje del 52%. De manera similar, Romero-Rodríguez et al. (2021) 

en España encontró que los dispositivos móviles no influyeron significativamente en el 

rendimiento académico de 420 estudiantes. Con García-Peto et al. (2021) en México 

ocurrió un fenómeno hasta cierto punto paradójico, pero interesante. Si solo se ve la 

percepción de los estudiantes, el rendimiento académico se ve impactado por estrategias 

que se apoyan en el aprendizaje virtual, pero el análisis inferencial no halló evidencia 

suficiente de ese fenómeno. 

 Por su parte, la teoría conectivista representada por Siemens (2013) y Downes 

(2008) parte de un hecho prácticamente indiscutible: el auge de los recursos virtuales es 

lo más parecido a la conformación de redes lo suficientemente interconectadas para 

interactuar con la misma rapidez o elocuencia que si los encuentros se diesen de forma 

presencial. Sin embargo, se puede fundamentar una discrepancia. Esto es que no todos 

los individuos requieren de forma imprescindible una computadora con buena 

conectividad para aprender. Sin duda que si lo que se requiere hacer es una conferencia 

virtual e interactuar con fluidez con un determinado auditorio, es más que obvio que se 

necesita una buena conectividad y un soporte no físico. Empero, si lo que te urge realizar 

es una toma de postura con base en una contrastación de fuentes, eso se puede hacer 

eficazmente con unos apuntes de clase bien realizados. Dicho de otra manera, no todos 

los sujetos tienen los mismos estilos o patrones para aprender.      

De acuerdo con el primer objetivo específico, determinar la influencia de las 

clases presenciales en el rendimiento académico. El resultado que se exhibe en la tabla 8 

avala el supuesto recogido en la primera hipótesis específica. La prueba R2 de Nagelkerke 

muestra un valor de 0,226 (22,6%), lo que significa que el 22,6% de la variabilidad del 

rendimiento académico es explicado por la variable independiente clases presenciales. 

Esto coincide parcialmente con Huaman y Ccolqque (2022) que en Cusco hallaron una 

correlación alta (r= ,888) entre el uso de entornos virtuales de aprendizaje y el rendimiento 
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académico en aulas universitarias. A su vez, Luna (2022) en el sur peruano encontró una 

correlación considerablemente leve (rho= ,115) entre la educación virtual y el 

rendimiento académico. Luego, entre esas variables y también en un contexto regional,  

Rivera (2022) halló una correlación moderada (rho=, 406). Finalmente, Villar (2022) 

evidenció que en Huaraz la enseñanza virtual se relaciona de forma moderada con el 

rendimiento académico (rho= ,685). En esta segunda discusión se hace hincapié en 

coincidencias parciales, ya que una correlación como producto de un análisis inferencial 

no equivale propiamente a una regresión. No obstante, toda regresión suele tener una 

correlación previa. 

Que el rendimiento académico haya sido una variable dependiente en esta 

investigación no debe inducir a creer que los factores que lo condicionan tienen una 

importancia secundaria. Nada más alejado de la realidad. Todo profesional que haya 

tenido a su cargo un grupo de estudiantes sabe perfectamente que una estrategia didáctica 

innovadora poco puede hacer frente a la falta de confianza en sí misma. La teoría de la 

autoeficacia de Bandura (1977) afirma que la confianza que se le brinda al estudiante es 

decisiva en muchos casos. Ello es un aliciente efectivo para la ejecución de actividades 

académicas o no académicas. Por eso, en ocasiones es posible leer testimonios de gente 

destacada en las ciencias o en las humanidades, al igual que en el arte, que comenta que 

cuando eran niños o jóvenes algunos maestros cometieron el error de decirles de forma 

sistemática que no eran capaces de hacerlo bien. Lo hicieron con tal persistencia e impacto 

que varias de esas personalidades dejaron de hacer eso en lo que hoy brillan con luz 

propia.  

Prosiguiendo con el segundo objetivo específico, determinar la influencia de las 

clases virtuales en el rendimiento académico. El resultado que se exhibe en la tabla 10 

avala el supuesto recogido en la segunda hipótesis específica. La prueba R2 de 

Nagelkerke muestra un valor de 0,191 (19,1%), lo que significa que el 19,1% de la 

variabilidad del rendimiento académico es explicado por la variable independiente clases 

virtuales. Esto coincide parcialmente con Bautista-Elguera y Vargas (2021) que en Lima 

aportaron evidencias acerca de la correlación alta (rho= ,734) entre educación virtual y 

rendimiento académico. De forma similar, Cepeda et al. (2022) en Ecuador comparó 

rendimientos estudiantiles antes y durante la pandemia, concluyendo que la virtualidad 

complementó las acciones pedagógicas para el logro de capacidades. Por último, Llerena 

et al. (2022) en Ecuador encontraron que la educación virtual hizo factible la mejora del 
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rendimiento en estudiantes universitarios. 

 

CONCLUSIONES 

Esta investigación ha probado la influencia de las dos variables independientes 

(clases presenciales, clases virtuales) sobre la variable dependiente (rendimiento 

académico), mediante una regresión logística ordinal. Es interesante que, contra lo que 

podría suponerse, la influencia de las clases virtuales (19,1%) no superó a la de las clases 

presenciales (22,6%), aunque la diferencia tampoco sea grande. Al contar con una 

muestra relativamente pequeña (45 estudiantes), se deja constancia de que las 

conclusiones son válidas para la muestra estudiada, por lo que no es factible que se 

extrapolen hacia otros contextos. A continuación, las conclusiones han sido formuladas 

como una respuesta a los objetivos asumidos al inicio de este proceso. 

De acuerdo con el objetivo general, determinar la influencia que tienen las clases 

presenciales y virtuales en el rendimiento académico en los estudiantes que actualmente 

cursan del octavo al décimo ciclo de Educación Primaria e Interculturalidad en un claustro 

universitario de Lima metropolitana, basándose en el análisis de regresión logística 

ordinal (x2 = 50.543; p=0.005<0.05), se observa un valor de la R2 de Nagelkerke igual a 

,341 (34,1%). Por tanto, las variables independientes predicen el 34,1% de cómo se 

comporta la variable dependiente. En otras palabras, las clases presenciales y virtuales sí 

influyen en el rendimiento académico de la muestra de estudio. 

Según el primer objetivo específico, determinar la influencia que tienen las clases 

presenciales en el rendimiento académico en los estudiantes que actualmente cursan del 

octavo al décimo ciclo de Educación Primaria e Interculturalidad en un claustro 

universitario de Lima metropolitana, basándose en el análisis de regresión logística 

ordinal (x2 = 521.902; p=0.010<0.05), se observa un valor de la R2 de Nagelkerke igual 

a ,226 (22,6%). Por tanto, la primera variable independiente predice el 22,6% de cómo se 

comporta la variable dependiente. En otras palabras, las clases presenciales sí influyen en 

el rendimiento académico de la muestra de estudio.  

De acuerdo con el segundo objetivo específico, determinar la influencia que tienen 

las clases virtuales en el rendimiento académico en los estudiantes que actualmente cursan 

del octavo al décimo ciclo de Educación Primaria e Interculturalidad en un claustro 

universitario de Lima metropolitana, basándose en el análisis de regresión logística 

ordinal (x2 = 26.881; p=0.022<0.05), se observa un valor de la R2 de Nagelkerke igual a 
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,191 (19,1%). Por tanto, la segunda variable independiente predice el 19,1% de cómo se 

comporta la variable dependiente. En otras palabras, las clases virtuales sí influyen en el 

rendimiento académico de la muestra de estudio.  
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APÉNDICES 

Apéndice 1: Matriz de consistencia 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES MÉTODO 
Problema general 

¿Cómo influyen las clases 
presenciales y virtuales en el 
rendimiento académico de los 
estudiantes que cursan del 
octavo al décimo ciclo de 
Educación Primaria e 
Interculturalidad? 
 
 

Problemas específicos 
• ¿Cómo influyen las clases 

presenciales en el 
rendimiento académico de 
los estudiantes que 
actualmente cursan del 
octavo al décimo ciclo de 
Educación Primaria e 
Interculturalidad? 

• ¿Cómo influyen las clases 
virtuales en el rendimiento 
académico de los 
estudiantes que actualmente 
cursan del octavo al décimo 
ciclo de Educación Primaria 
e Interculturalidad? 
 

Objetivo general 
Determinar la influencia que 
tienen las clases presenciales y 
virtuales en el rendimiento 
académico de los estudiantes 
que cursan del octavo al 
décimo ciclo de Educación 
Primaria e Interculturalidad. 
 

Objetivos específicos 
• Determinar la influencia 

de las clases presenciales 
en el rendimiento 
académico de los 
estudiantes que 
actualmente cursan del 
octavo al décimo ciclo de 
Educación Primaria e 
Interculturalidad. 

• Determinar la influencia 
de las clases virtuales en el 
rendimiento académico de 
los estudiantes que 
actualmente cursan del 
octavo al décimo ciclo de 
Educación Primaria e 
Interculturalidad. 

Hipótesis general 
Las clases presenciales y 
virtuales influyen en el 
rendimiento académico de los 
estudiantes que cursan del 
octavo al décimo ciclo de 
Educación Primaria e 
Interculturalidad. 
  

Hipótesis específicas 
• Las clases presenciales 

influyen en el rendimiento 
académico de los 
estudiantes que 
actualmente cursan del 
octavo al décimo ciclo de 
Educación Primaria e 
Interculturalidad. 

• Las clases virtuales 
influyen en el rendimiento 
académico de los 
estudiantes que 
actualmente cursan del 
octavo al décimo ciclo de 
Educación Primaria e 
Interculturalidad. 

Variable 
independiente 1: 

Clases presenciales 
 
 
 
 
 
 

Variable 
independiente 2: 
Clases virtuales 

 
 
 
 
 
 

Variable 
dependiente: 
Rendimiento 
académico 

• Asistencia a 
clases 

• Participación 
en clase 

• Entrega de 
tareas 

 
 
• Conexión a 

clases 
• Dominio de 

herramientas 
digitales 

• Entrega de 
tareas 

Puntualidad 
 
Participación 
 
Entrega de tareas 
 
 
 
Manejo 
Capacitación 
Uso de 
herramientas 
digitales por parte 
de los docentes 
 
 
 
Promedio 
ponderado 

Muestra censal: 
45 estudiantes 
 
Enfoque: 
Cuantitativo 
 
Diseño: 
No experimental de 
corte transversal 
 
Técnica: 
Encuesta 
 
Instrumento: 
Cuestionario 
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Apéndice 2: Matriz de operacionalización de variables 

VARIABLES TIPO DE 
VARIABLE 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

Clases 
presenciales 

Independiente 
 

Interacción permanente con otros en 
forma directa con otras personas o de 
modo indirecto con el material que ha 
sido elaborado por otros. Esta 
perspectiva de análisis de la 
interacción socio cognitiva postula 
que cualquier acción del docente en su 
práctica de enseñanza es social y 
cognitiva al mismo tiempo. 
 

Desarrollo didáctico de la sesión 
de aprendizaje bajo un soporte 
convencional. 

Asistencia a clases Puntualidad 
 
Participación 
 
Entrega de tareas 

Clases 
virtuales 

Independiente 
 

Aquella que se da en espacios y 
tiempos distintos que requiere de 
autonomía y responsabilidad del 
alumno para lograr los objetivos 
deseados; además de brindar libertad 
en cuanto al ritmo de aprendizaje. 
 

Desarrollo didáctico de la sesión 
de aprendizaje bajo un soporte no 
convencional. 

Domino de herramientas 
digitales 

Manejo 
 
Capacitación 
 
Uso de herramientas 
digitales por parte de los 
docentes 

Rendimiento 
académico 

Dependiente 
 

Resultado obtenido luego del proceso 
enseñanza-aprendizaje, mediante 
diversas formas de evaluación donde, 
además, intervienen diversos factores 
externos al estudiante, como la 
familia, el clima institucional y el 
nivel de percepción del estudiante. 
 

Son las calificaciones obtenidas 
por el estudiante durante sus 
evaluaciones de ciclo. 

Rendimiento académico Promedio ponderado 
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Apéndice 3: Instrumento de medición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

 


