
 

 

 

REPOSITORIO 
ACADÉMICO 

USMP 
ACADEMICO 

USMP 

USMP 
INSTITUTO PARA LA CALIDAD DE EDUCACIÓN  

SECCIÓN DE POSGRADO 

 
 

 INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE 

CAPACIDADES TECNOLÓGICAS DIRIGIDO A 

DOCENTES DE UNA I. E. EN LIMA METROPOLITANA 

2023 

 

 

PRESENTADO POR 

 MILAGROS BERENICE LINARES VALVERDE 

 

 

 

ASESORA 

DRA. NÉRIDA GLADYS REY CÓRDOVA 

 

 

 

TESIS 

PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE DOCTORA EN EDUCACIÓN 

 

 

 

 

LIMA – PERÚ 

2024



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CC BY-NC-ND 

Reconocimiento – No comercial – Sin obra derivada 

El autor sólo permite que se pueda descargar esta obra y compartirla con otras personas, 

siempre que se reconozca su autoría, pero no se puede cambiar de ninguna manera ni se 

puede utilizar comercialmente. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


i 

 

 

 

 

   

 INSTITUTO PARA LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

  SECCIÓN DE POSGRADO 

 

 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

TECNOLÓGICAS DIRIGIDO A DOCENTES DE UNA I. E. EN LIMA 

METROPOLITANA 2023 

 

TESIS PARA OPTAR  

EL GRADO ACADÉMICO DE DOCTORA EN EDUCACIÓN   

  

 

PRESENTADO POR: 

MILAGROS BERENICE LINARES VALVERDE 

 

ASESORA: 

DRA. NÉRIDA GLADYS REY CÓRDOVA 

 

 

LIMA, PERÚ 

 

2024 

 

 

 



ii 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS 

DIRIGIDO A DOCENTES DE UNA I. E. EN LIMA METROPOLITANA 

2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

   

 

 

 

 

 

ASESORA Y MIEMBROS DEL JURADO 

 

 

 

ASESORA: 

Dra. Nérida Gladys Rey Córdova        

 

 

PRESIDENTE DEL JURADO: 

Dr. Vicente Justo Pastor Santivañez Lima     

 

 

MIEMBROS DEL JURADO: 

Dr. Oscar Rubén Silva Neyra     

Dr. Carlos Augusto Echaiz Rodas    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     DEDICATORIA 

 

Para mis amados hijos, quienes, en este 

camino hacia el cumplimiento de mi anhelado 

objetivo académico, me acompañaron a la 

distancia y me apoyaron; dejándoles el 

legado de que la perseverancia trae logros, 

aunque estos sean a largo plazo. De igual 

forma, a mi amada madre, cuya fortaleza 

influyó en la entereza y firmeza de mis 

decisiones. 

 

 

 

 



v 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

A la Dra. Rey, cuya valiosa asesoría permitió 

que esta investigación alcanzara los objetivos 

trazados. También quiero agradecer a ICED y a 

su distinguida plana docente, quienes me 

formaron a lo largo de todo mi trayecto en el 

doctorado. 

 

 

 

 

 



vi 

 

   

 

ÍNDICE 

 

ASESORA Y MIEMBROS DEL JURADO ...................................................... iii 

DEDICATORIA ............................................................................................... iv 

AGRADECIMIENTOS ...................................................................................... v 

ÍNDICE ............................................................................................................ vi 

RESUMEN ..................................................................................................... xii 

ABSTRACT ................................................................................................... xiii 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................. 1 

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO .................................................................... 9 

1.1. Antecedentes de la Investigación ............................................................ 9 

1.2. Bases Teóricas ...................................................................................... 17 

1.3. Definición de Términos Básicos ............................................................. 34 

CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES .................................................... 37 

2.1. Formulación de Hipótesis Principal y Derivadas .................................... 37 

2.2. Variables y Definición Operacional ........................................................ 38 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ........................... 47 

3.1. Diseño Metodológico ............................................................................. 47 

3.2. Diseño Muestral ..................................................................................... 49 

3.3. Técnicas de Recolección de Datos ........................................................ 50 

3.4. Técnicas Estadísticas para el Procesamiento de Información ............... 55 

3.5. Aspectos Éticos ..................................................................................... 55 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS ...................................................................... 57 

CAPÍTULO V: DISCUSIÓN .......................................................................... 108 

CONCLUSIONES ........................................................................................ 113 



vii 

 

   

 

RECOMENDACIONES ................................................................................ 115 

FUENTES DE INFORMACIÓN .................................................................... 117 

ANEXOS ...................................................................................................... 128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

   

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1 Operacionalización de la Variable Independiente en el Grupo de 

Control ............................................................................................................ 41 

Tabla 2 Operacionalización de la Variable Independiente en el Grupo 

Experimental .................................................................................................. 42 

Tabla 3 Variable dependiente: Capacidades Tecnológicas ........................... 44 

Tabla 4 Validez de Escala.............................................................................. 50 

Tabla 5 Relación de Jueces Expertos ............................................................ 52 

Tabla 6 Criterios de Validación Aiken ............................................................ 52 

Tabla 7 Análisis de Fiabilidad Piloto .............................................................. 53 

Tabla 8 Análisis de Fiabilidad ........................................................................ 53 

Tabla 9 Ítem 1: Dimensiones Cognitivo.......................................................... 60 

Tabla 10 Ítems 2: Cognitiva ........................................................................... 62 

Tabla 11 Ítem 3: Cognitivo ............................................................................. 64 

Tabla 12 Ítems 4: Cognitivo ........................................................................... 65 

Tabla 13 Ítems 5: Cognitivo ........................................................................... 67 

Tabla 14 Ítems 6: Instrumental ....................................................................... 69 

Tabla 15 Ítems 7: Instrumental ....................................................................... 71 

Tabla 16 Ítems 8: Instrumental ....................................................................... 73 

Tabla 17 Ítems 9: Instrumental ....................................................................... 75 

Tabla 18 Ítems 10: Instrumental ..................................................................... 76 

Tabla 19 Ítems 11: Instrumental ..................................................................... 78 

Tabla 20 Ítems 13: Instrumental ..................................................................... 80 



ix 

 

   

 

Tabla 21 Ítems 12: Actitudinal ........................................................................ 81 

Tabla 22 Ítems 14: Actitudinal ........................................................................ 83 

Tabla 23 Ítems 15: Actitudinal ........................................................................ 84 

Tabla 24 Ítems 16: Actitudinal ........................................................................ 85 

Tabla 25 Ítems 17: Actitudinal ........................................................................ 87 

Tabla 26 Ítems 18: Actitudinal ........................................................................ 88 

Tabla 27 Ítems 19: Actitudinal ........................................................................ 90 

Tabla 28 Ítems 20: Actitudinal ........................................................................ 91 

Tabla 29 Ítems 21: Actitudinal ........................................................................ 93 

Tabla 30 Ítems 21: Actitudinal ........................................................................ 94 

Tabla 31 Prueba de Normalidad .................................................................... 96 

Tabla 32 Homosticidad y Pruebas de Igualdad de Medias Antes de la 

Intervención .................................................................................................. 100 

Tabla 33 Hipótesis Principal: Prueba de Levene y Prueba t Después de la 

Intervención .................................................................................................. 102 

Tabla 34 Hipótesis Derivada 1: Prueba Levene y Prueba t Después de la 

intervención .................................................................................................. 103 

Tabla 35 Hipótesis Derivada 2: Prueba Levene y Prueba t Después de la 

intervención .................................................................................................. 104 

Tabla 36 Hipótesis Especifica 3: Prueba Levene y Prueba t Después de la 

intervención .................................................................................................. 106 

 

 

 

 



x 

 

   

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1 Dimensiones de la Inteligencia Emocional ...................................... 20 

Figura 2 Partes de Cerebro ........................................................................... 22 

Figura 3 Pensamiento Lógico ........................................................................ 24 

Figura 4 Tendencias ...................................................................................... 25 

Figura 5 Formación del Talento 4.0 ............................................................... 26 

Figura 6 Reto de la Adaptación ..................................................................... 28 

Figura 7 Diseño Cuasiexperimental ............................................................... 49 

Figura 8 Cantidad Agrupada por Edad .......................................................... 58 

Figura 9 Experiencia Laboral ......................................................................... 58 

Figura 9 Capacidades Digitales ..................................................................... 59 

Figura 11 Herramientas Educativas .............................................................. 59 

Figura 12 Comparación de Resultados en los Grupos .................................. 60 

Figura 13 Resultados Estadísticos del Ítem 1 ................................................ 62 

Figura 14 Resultados Estadísticos del Ítem 2 ................................................ 63 

Figura 15 Resultados Estadísticos del Ítem 3 ................................................ 65 

Figura 16 Resultados Estadísticos del Ítem 4 ................................................ 67 

Figura 17 Resultados Estadísticos del Ítem 5 ................................................ 69 

Figura 18 Resultados Estadísticos del Ítem 6 ................................................ 70 

Figura 19 Resultados Estadísticos del Ítem 7 ................................................ 72 

Figura 20 Resultados Estadísticos del Ítem 8 ................................................ 74 

Figura 21 Resultados Estadísticos del Ítem 9 ................................................ 76 

Figura 22 Resultados Estadísticos del Ítem 10 .............................................. 78 



xi 

 

   

 

Figura 23 Resultados Estadísticos del Ítem 11 ............................................. 79 

Figura 24 Resultados Estadísticos del Ítem 13 ............................................. 81 

Figura 25 Resultados Estadísticos del Ítem 12 ............................................. 82 

Figura 26 Resultados Estadísticos del Ítem 14 ............................................. 84 

Figura 27 Resultados Estadísticos del Ítem 15 ............................................. 85 

Figura 28 Resultados Estadísticos del Ítem 16 ............................................. 86 

Figura 29 Resultados Estadísticos del Ítem 17 ............................................. 88 

Figura 30 Resultados Estadísticos del Ítem 18 ............................................. 89 

Figura 31 Resultados Estadísticos del Ítem 19 ............................................. 91 

Figura 32 Resultados Estadísticos del Ítem 20 ............................................. 92 

Figura 33 Resultados Estadísticos del Ítem 21 ............................................. 94 

Figura 34 Resultados Estadísticos del Ítem 22 ............................................. 95 

Figura 35 Prueba de Hipótesis en Distribución Normal ................................. 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

 

   

 

 

 

 

RESUMEN 

 

El objetivo principal de la tesis fue confirmar la influencia de la 

intervención educativa en la transformación digital para el fortalecimiento de las 

capacidades tecnológicas en los docentes de una institución educativa de Lima 

Metropolitana, durante el 2023. Se empleó una metodología de tipo aplicada, 

con un enfoque cuantitativo de nivel cuasiexperimental y un diseño 

experimental. La muestra estuvo compuesta por 27 docentes, divididos en dos 

grupos: experimental y de control. Se utilizó la técnica de evaluación, y los 

instrumentos empleados incluyeron una prueba de evaluación y una rúbrica de 

escala ordinal tipo Likert. El procesamiento de los datos se llevó a cabo a partir 

de las pruebas de entrada y salida, las cuales fueron analizadas mediante 

técnicas estadísticas, como la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, que 

determinó una distribución normal, paramétrica. En conclusión, se demostró 

que la intervención educativa implementada fue efectiva para fortalecer las 

capacidades tecnológicas de los docentes. Se sugirió que, conforme se 

integraron tecnologías educativas en el aula, se continuara investigando cómo 

aplicarlas y qué estrategias pedagógicas utilizar para maximizar el aprendizaje 

de los estudiantes. 

Palabras clave: Tecnología educativa; Capacidad Tecnológica; 

Transformación digital. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of the thesis was to confirm the influence of the 

educational intervention on digital transformation for strengthening the 

technological capacities of teachers in an educational institution in Lima 

Metropolitana during 2023. An applied methodology was used, with a 

quantitative approach at a quasi-experimental level and an experimental design. 

The sample consisted of 27 teachers, divided into two groups: experimental and 

control. The evaluation technique was employed, and the instruments used 

included an evaluation test and an ordinal Likert scale rubric. Data processing 

was conducted using pre- and post-tests, which were analyzed through 

statistical techniques, such as the Shapiro-Wilk normality test, which determined 

a normal, parametric distribution. In conclusion, the implemented educational 

intervention proved effective in strengthening the technological capacities of the 

teachers. It was suggested that, as educational technologies were integrated 

into the classroom, further research should focus on how to apply them and 

which pedagogical strategies to use to maximize student learning. 

Keywords: Educational Technology; Technological Capacity; Digital 

Transformation. 

 



Universidad de San Martin de Porres

My Files

My Files

INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNOLÓGIC…

MILAGROS BERENICE  LINARES VALVERDE

Detalles del documento

Identificador de la entrega

trn:oid:::29427:410707260

Fecha de entrega

30 nov 2024, 10:35 a.m. GMT-5

Fecha de descarga

30 nov 2024, 10:47 a.m. GMT-5

Nombre de archivo

3.MILAGROS BERENICE LINARES VALVERDE_TESIS.pdf

Tamaño de archivo

10.0 MB

213 Páginas

27,891 Palabras

158,290 Caracteres

Página 1 of 223 - Portada Identificador de la entrega trn:oid:::29427:410707260

Página 1 of 223 - Portada Identificador de la entrega trn:oid:::29427:410707260



11% Similitud general
El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para ca…

Filtrado desde el informe

Bibliografía

Texto citado

Texto mencionado

Coincidencias menores (menos de 10 palabras)

Trabajos entregados

Exclusiones
N.º de fuentes excluidas

Fuentes principales

11% Fuentes de Internet

2% Publicaciones

0% Trabajos entregados (trabajos del estudiante)

Marcas de integridad
N.º de alertas de integridad para revisión

No se han detectado manipulaciones de texto sospechosas.
Los algoritmos de nuestro sistema analizan un documento en profundidad para 
buscar inconsistencias que permitirían distinguirlo de una entrega normal. Si 
advertimos algo extraño, lo marcamos como una alerta para que pueda revisarlo.

Una marca de alerta no es necesariamente un indicador de problemas. Sin embargo, 
recomendamos que preste atención y la revise.

Página 2 of 223 - Descripción general de integridad Identificador de la entrega trn:oid:::29427:410707260

Página 2 of 223 - Descripción general de integridad Identificador de la entrega trn:oid:::29427:410707260





1 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) destacó la importancia de la alfabetización mediática e 

informacional, subrayando la necesidad de establecer convenios estratégicos con la 

industria tecnológica para enfrentar y superar crisis globales como la vivida desde 

principios de 2020 debido a la pandemia de COVID-19. Entre 2020 y 2021, se 

conformaron comisiones encargadas de evaluar los desafíos de la educación del 

futuro, proponiendo una regeneración educativa con visión hacia el año 2050 

(ConsumoTIC, 2021). 

Es fundamental reconocer que las agendas digitales de los países definen las 

directrices para el aprovechamiento de las TIC y el papel del Estado en el desarrollo 

y crecimiento de la nación. En Sudamérica, la mayoría de los países actualizaron sus 

agendas digitales con respecto a 2019 (Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe [CEPAL], 2021). En este contexto, Perú contó con una agenda digital hasta 

2021, en la que la transformación digital se incluyó como parte de los marcos 

educativos (Laurante, 2021). 

Asimismo, el Decreto de Urgencia N.º 006-2020, promulgado el 8 de enero de 

2020, reguló la creación del Sistema Nacional de Transformación Digital. En su 
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artículo 4, numeral 4.2, se destacó la articulación de actores públicos y privados, 

incluyendo la educación digital (El Peruano, 2020), subrayando la relevancia y los 

alcances de la transformación digital para promover la ciudadanía e identidad digital. 

Esta transformación cultural requiere que los medios tecnológicos, aunque 

sean herramientas para alcanzar competitividad, estén orientados a estimular nuevas 

formas de gestionar el proceso de enseñanza-aprendizaje. El conocimiento debe 

adquirirse a través de habilidades y destrezas, con docentes que actúen como 

facilitadores, entrenadores y coordinadores expertos en generar oportunidades de 

aprendizaje mediante la tecnología. 

A medida que la tecnología digital avanza hacia conceptos como la inteligencia 

artificial, los medios digitales y los entornos virtuales, las habilidades y capacidades 

de los ciudadanos deben adaptarse a estos cambios. Esto plantea interrogantes clave 

en el ámbito educativo: ¿están los docentes utilizando métodos realmente 

innovadores? ¿Están respondiendo adecuadamente a las necesidades de las nuevas 

generaciones de estudiantes, con diferentes niveles y capacidades? ¿Qué tan 

peligroso sería que se queden rezagados en relación con los nuevos conceptos de 

transformación digital educativa? Si el objetivo es fomentar y mejorar el aprendizaje 

en tecnología digital, vinculado con la educación 4.0, es evidente la necesidad de 

desarrollar competencias en transformación digital educativa. 

La educación enfrenta nuevos retos en el desempeño docente. Sin embargo, 

la mayoría de los docentes sigue desempeñando un rol "tradicional", con procesos de 

enseñanza-aprendizaje monótonos, centrados en la instrucción del educador, 

carentes de innovación, creatividad y participación estudiantil, y con objetivos 

educativos conductistas. Esto demuestra que las capacidades tecnológicas de los 
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docentes no están alineadas con los niveles y habilidades de las nuevas 

generaciones, quienes usan la tecnología como medio para interactuar y enfrentar los 

desafíos del mundo de forma distinta. 

Es importante recordar que más del 65 % de los estudiantes, al graduarse, 

ingresarán en la próxima década a campos laborales aún inexistentes, como la 

nanomedicina, el arte digital, el diseño UX, la gestión en la nube, la ingeniería 

alimentaria, la impresión 3D de alimentos, el diseño de órganos humanos y la 

especialización en privacidad, entre otros. 

La brecha digital, marcada por la desigualdad e inequidad, es especialmente 

evidente entre áreas urbanas y rurales debido a la falta de conectividad y dispositivos 

digitales. Esto limita el desarrollo de perfiles acordes con la transformación digital del 

siglo XXI. Además, la integración de la industria 4.0 en la educación se encuentra en 

una etapa inicial, con mínimas interacciones en robótica y otros ejes tecnológicos en 

una minoría de centros educativos a nivel nacional. 

En una institución educativa de Lima Metropolitana, donde solo el 60 % de los 

docentes tenía conocimientos básicos en tecnología educativa y menos del 30 % 

estaba familiarizado con la transformación digital vinculada a la educación 4.0, se 

identificó una problemática específica. Para abordarla, se propuso una intervención 

educativa con el objetivo de fortalecer el aprendizaje en tecnología educativa y 

mejorar las capacidades de los docentes en el uso de tecnologías emergentes, 

beneficiando así a los estudiantes. El propósito no solo fue introducir nuevos 

conceptos, sino también garantizar su aplicación en las aulas para mejorar la didáctica 

pedagógica. 
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Por ello, teniendo en consideración los aspectos mencionados, se identificó 

como problema principal el siguiente: 

¿En qué medida la intervención educativa en transformación digital influyó en 

el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de los docentes de una institución 

educativa en Lima Metropolitana durante el año 2023? 

Además, se presentó la siguiente lista de problemas específicos: 

 ¿En qué medida la intervención educativa en transformación digital 

influyó en el fortalecimiento de la capacidad cognitiva de los docentes de 

una institución educativa en Lima Metropolitana durante el año 2023? 

 ¿En qué medida la intervención educativa en transformación digital 

influyó en el fortalecimiento de la capacidad instrumental de los docentes 

de una institución educativa en Lima Metropolitana durante el año 2023? 

 ¿En qué medida la intervención educativa en transformación digital 

influyó en el fortalecimiento de la capacidad actitudinal de los docentes 

de una institución educativa en Lima Metropolitana durante el año 2023? 

En relación con el problema principal, se formuló el objetivo principal: 

Confirmar la influencia de la intervención educativa en transformación digital 

para el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de los docentes de una 

institución educativa en Lima Metropolitana durante el año 2023. 

De igual manera, se plantearon como objetivos específicos: 
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 Determinar la influencia de la intervención educativa en transformación 

digital en el fortalecimiento de la capacidad cognitiva de los docentes de 

una institución educativa en Lima Metropolitana durante el año 2023. 

 Determinar la influencia de la intervención educativa en transformación 

digital en el fortalecimiento de la capacidad instrumental de los docentes 

de una institución educativa en Lima Metropolitana durante el año 2023. 

 Determinar la influencia de la intervención educativa en transformación 

digital en el fortalecimiento de la capacidad actitudinal de los docentes de 

una institución educativa en Lima Metropolitana durante el año 2023. 

La importancia de esta investigación se planteó a partir de un artículo científico 

que señaló, de manera sencilla, los cambios ocurridos en las dos últimas décadas en 

el ámbito educativo y cómo este evolucionó hacia un futuro distinto al que inicialmente 

se había imaginado. 

Se consideró fundamental que las tecnologías emergentes y sus metodologías 

se presentaran como medios y herramientas de apoyo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Ante la carencia de recursos básicos e indispensables por parte de los 

docentes para incursionar en la transformación digital educativa con un enfoque en la 

educación 4.0, esta investigación tuvo como propósito dotarlos de conocimientos 

sobre dicha transformación y su articulación con los ejes tecnológicos de la industria 

4.0 (big data, IoT, ciberseguridad, computación en la nube, inteligencia artificial). Se 

buscó que lo aprendido se integrara en sus sesiones de aprendizaje, tanto teóricas 

como prácticas, y que los docentes promovieran la lógica computacional mediante el 



6 

 

   

 

razonamiento y el análisis de casos para resolver problemas en contextos cotidianos 

y reales. 

La comunidad educativa se benefició adquiriendo no solo conocimientos sobre 

los términos relacionados con la transformación digital y el uso de tecnologías 

emergentes, sino también aplicándolos en la educación. Esto permitió enriquecer y 

fortalecer el aprendizaje de los estudiantes de nivel escolar (generación nano digital), 

preparándolos para desenvolverse en un mundo donde lo digital y lo analógico 

coexisten. 

Ante el avance tecnológico y su integración en la educación, se destacó la 

campaña global de crowdsourcing realizada por el Foro Económico Mundial (World 

Economic Forum), en la cual se identificaron dieciséis centros educativos que 

adoptaron exitosamente la educación 4.0. Estos centros, considerados modelos 

inspiradores, demostraron la viabilidad de una transformación más holística de la 

educación a nivel internacional (WEF, 2020). Estas instituciones fueron denominadas 

“Escuelas del Futuro: Definiendo los nuevos modelos de educación para la Cuarta 

Revolución Industrial” (Arenas, 2020). 

El aporte científico de esta investigación consistió en integrar los conocimientos 

de los ejes tecnológicos de la industria 4.0, conceptualizándolos en el ámbito 

educativo y avanzando en su aplicación práctica. 

La viabilidad de la investigación se fundamentó en varios componentes, entre 

ellos el económico, que implicó una inversión financiera en capacitaciones como 

Transformación Digital en el MIT, Ciencia de Datos en la Universidad Agraria, Python 

en el Instituto DMC y Especialización en Power BI en la UNI, CINFO y DMC. Además, 
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se adquirió una licencia de Zoom por un año, que se utilizó como plataforma para las 

sesiones de aprendizaje desarrolladas durante la investigación con los grupos 

participantes. 

En cuanto al tiempo, la investigación se extendió durante varios meses, 

abarcando tanto la recolección de información como su implementación. La 

intervención educativa, utilizada como base para el desarrollo experimental, se llevó 

a cabo en cuatro sesiones con una duración total superior a 10 horas. Durante estas 

sesiones, los participantes no solo adquirieron conocimientos, sino que también 

tuvieron la oportunidad de aplicarlos en contextos prácticos. 

En la región sudamericana, los enfoques de la educación 4.0 articulados con 

la industria 4.0 ofrecieron un margen limitado de información, lo que llevó a orientar 

la búsqueda hacia contextos educativos diferentes al entorno primario. No obstante, 

al trasladar estos enfoques a la práctica, se contextualizaron de acuerdo con las 

necesidades y realidades específicas del grupo docente involucrado en la 

investigación. 

Se empleó una metodología de tipo aplicada, con un enfoque cuantitativo de 

nivel cuasiexperimental y un diseño experimental. La muestra estuvo compuesta por 

27 docentes, divididos en dos grupos: experimental y de control. Se utilizó la técnica 

de evaluación, y los instrumentos empleados incluyeron una prueba de evaluación y 

una rúbrica de escala ordinal tipo Likert. 

La investigación se estructuró en los siguientes capítulos: 
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El Capítulo I: Marco teórico presentó los antecedentes nacionales e 

internacionales de la investigación, las bases teóricas relacionadas con las variables 

transformación digital educativa y fortalecimiento de capacidades tecnológicas, así 

como la definición de los términos clave. 

El Capítulo II: Hipótesis y variables expuso la formulación de las hipótesis, la 

definición de las variables y su respectiva operacionalización. 

El Capítulo III: Metodología de la investigación describió el diseño 

metodológico, la muestra seleccionada, las técnicas utilizadas para la recolección de 

datos, el tratamiento estadístico aplicado al procesamiento de la información y los 

aspectos éticos considerados. 

El Capítulo IV: Resultados incluyó la descripción del instrumento empleado 

para las variables de la investigación, su validez, el tratamiento estadístico realizado 

y la interpretación de las gráficas obtenidas a nivel descriptivo. 

El Capítulo V: Discusión, conclusiones y recomendaciones presentó el análisis 

de los hallazgos, las principales conclusiones derivadas de la investigación y las 

sugerencias propuestas. 

Finalmente, se incluyeron los anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes de la Investigación 

 

Antecedentes Internacionales 

El artículo científico titulado “El Entorno de la industria 4.0: implicaciones y 

perspectivas futuras”, publicado en México por Ynzunza et al. (2017), examinó cómo 

la integración, innovación y automatización (manufactura inteligente) interactuaron 

con los avances en la tecnología digital, en lo que se denominó industria 4.0. Esta 

incluyó tecnologías como big data, internet de las cosas, robótica, inteligencia 

artificial, machine learning y blockchain, todas integradas dentro de la transformación 

digital. El objetivo del artículo consistió en realizar un compendio crítico de 

investigaciones previas, contrastando evidencias y metodologías. A partir de la 

revisión de 83 artículos relacionados con la revolución industrial 4.0 y sus tecnologías, 

se determinó que el 42,5 % teorizó sobre los conceptos vinculados a la revolución 

industrial 4.0 y la manufactura inteligente; el 33,3 % se centró en las tecnologías 

asociadas a la 4RI; el 16,1 % destacó la importancia de los sistemas ciberfísicos, que 

integraron lo físico y lo digital; y el 8,1 % abordó las tecnologías que facilitaron la 

fusión de las cadenas de suministro y valor. 
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En relación con el segundo antecedente, el enfoque de la industria 4.0 

también tuvo implicaciones en el ámbito educativo, especialmente en el contexto de 

la pandemia. En su artículo titulado “Transformación digital e innovación educativa 

en Latinoamérica en el marco del COVID-19”, la mexicana Ramírez-Montoya (2020) 

analizó el impacto de la pandemia en la educación universitaria en América Latina, 

destacando cómo esta situación reveló tanto fortalezas como debilidades en la 

transformación digital e innovación educativa en universidades de países como 

Costa Rica, México, Colombia, Chile, Ecuador, Argentina, Perú, Uruguay y 

Venezuela. El objetivo principal del estudio fue identificar los retos que debieron 

abordarse durante la pandemia en términos de transformación digital e innovación 

educativa. La metodología empleada consistió en un estudio de casos múltiples con 

un enfoque instrumental, que incluyó análisis descriptivos y categóricos. En cuanto 

a la transformación digital, los resultados indicaron que países como Chile, Ecuador 

y Costa Rica estaban mejor preparados, ya que optaron por implementar procesos 

bimodales que combinaron la enseñanza presencial y en línea. En cambio, Uruguay 

enfrentó el desafío de adaptar su educación superior a una visión digital, 

implementando procesos educativos más abiertos y flexibles. En República 

Dominicana, se observó cómo los docentes de generaciones más jóvenes, con 

mayor familiaridad con las tecnologías contemporáneas, asistieron a sus colegas de 

generaciones anteriores, facilitando la adaptación a los nuevos entornos digitales. 

En cuanto a la innovación educativa, en todos los casos analizados se destacó la 

necesidad de que los docentes fueran creativos y flexibles en sus enfoques de 

enseñanza-aprendizaje, para poder adaptarse a las demandas del contexto digital. 

Particularmente en Perú, se subrayó la importancia de lo extracurricular y la 
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innovación en la gestión educativa y tecnológica, mientras que en Colombia se 

enfatizó que la investigación es clave para la mejora continua. 

El tercer antecedente se centró en el desarrollo de competencias digitales en 

estudiantes universitarios, abordado en México por Olivares (2017) en su tesis 

titulada Desarrollo de una estrategia tecnoeducativa para el fortalecimiento de la 

competencia digital en estudiantes universitarios. El propósito de la tesis fue 

investigar cómo los estudiantes universitarios podían adquirir o mejorar su dominio 

de la competencia digital en sus distintas fases, y verificar los efectos de cómo 

adoptaban los aprendizajes mediante el desarrollo de una estrategia con tecnología 

educativa. A través de esta investigación, se buscó determinar la estructura 

estratégica en tecnología educativa y su efecto en el nivel de competencia digital de 

los estudiantes. Los objetivos generales incluyeron detectar las fortalezas en la 

competencia digital de los estudiantes, con el fin de establecer criterios en una 

evaluación pertinente (fase diagnóstica). En los objetivos específicos, se planteó 

delinear una estrategia en tecnología educativa para favorecer las competencias 

digitales de los estudiantes (fase de diseño) y evaluar el impacto de la 

implementación de dicha estrategia (fase de participación y valoración de la 

estrategia). El enfoque de la investigación fue cuantitativo, con un diseño 

experimental cuasiexperimental, utilizando grupos de control y experimental 

sometidos a pruebas de entrada-salida. Los resultados obtenidos revelaron que, en 

términos de dominio tecnológico, los estudiantes se ubicaron por encima de la media 

con un valor de 3,17, alcanzando el nivel autónomo. En cuanto a la gestión de la 

información, también lograron ubicarse en el nivel autónomo, superando la media 

con un valor de 3,02. Sin embargo, en lo que respecta a la ciudadanía digital, aunque 
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los participantes superaron la media con un valor de 2,98, aún se encontraban en 

un nivel básico. 

En el cuarto antecedente, Villarreal-Villa et al. (2019), en su artículo 

“Competencias docentes y transformaciones en la educación en la era digital”, 

investigaron cómo la tecnología digital transformó los medios de enseñanza y 

aprendizaje en el contexto colombiano. Los autores examinaron el uso de las TIC 

(tecnologías de la información y la comunicación) como herramientas didácticas que 

fomentan el aprendizaje colaborativo, interactivo y multidireccional. También 

destacaron las TAC (tecnologías de aprendizaje y conocimiento), enfocadas en el 

uso formativo de las TIC, y las TEP (tecnologías para el empoderamiento y la 

participación), que impulsan la creatividad y el aprendizaje proactivo a través de los 

medios sociales. La investigación subrayó la importancia de que los docentes no 

solo adoptaran estas tecnologías, sino que las utilizaran como un puente entre el 

conocimiento y la realidad social. Este estudio cuantitativo, realizado con veinte 

docentes de instituciones superiores en Barranquilla, Colombia, reveló que el 80 % 

de ellos aplicaba las TIC en su enseñanza, promoviendo la netiqueta, la seguridad 

y la ciudadanía digital. Sin embargo, los resultados fueron menores en áreas más 

especializadas, como el uso de TIC para mejorar el rendimiento académico o la 

gestión de proyectos, con porcentajes inferiores al 55 %, lo que evidenció la 

necesidad de continuar mejorando estas competencias. 

Finalmente, en el quinto antecedente, la transformación digital y la educación 

4.0 fueron el centro de la tesis de Tavares (2021), titulada Paradigmas emergentes 

da educação 4.0: um estudo de caso no Instituto Federal de Brasília. En este trabajo, 

se evaluó cómo las herramientas TIC y las metodologías educativas impactaron la 
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enseñanza en el contexto de la educación 4.0 en Brasil. La investigación se centró 

en el curso Técnico de Seguridad del Trabajo (TST) en el campus Ceilândia del 

Instituto Federal de Brasilia, con el objetivo de dotar a los docentes de competencias 

digitales alineadas con la industria 4.0. La metodología cualitativa incluyó entrevistas 

a docentes, alumnos y directivos, lo que permitió correlacionar datos sobre 

infraestructura y metodologías de enseñanza. 

Los resultados mostraron que las metodologías implementadas en el curso 

TST, como estudios de caso y simulaciones, fomentaron una mayor capacidad de 

reflexión, argumentación y pensamiento crítico entre los estudiantes. Sin embargo, 

los docentes admitieron que aún necesitaban mejorar sus competencias TIC. A nivel 

de infraestructura, aunque se habían logrado avances en la adopción de aulas 

interactivas, aún no contaban con aulas inteligentes capaces de integrar plenamente 

los medios analógicos y digitales. 

En resumen, los estudios revisados evidenciaron cómo la transformación 

digital, tanto en el ámbito industrial como en el educativo, impulsó cambios 

significativos. La convergencia entre tecnologías emergentes y nuevas metodologías 

de enseñanza está transformando la manera en que los docentes enseñan y los 

estudiantes aprenden, lo que plantea nuevos desafíos para alinear estas 

competencias con las demandas de la industria 4.0. A medida que los sistemas 

educativos avanzan hacia una mayor integración de tecnologías digitales, resulta 

crucial seguir evaluando y ajustando las estrategias de enseñanza para enfrentar los 

retos del siglo XXI. 
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Antecedentes Nacionales 

Novoa y Sánchez (2020), en su artículo titulado “La docencia 4.0: Diferencias 

prospectivas según género”, abordaron el rol del profesor en la nueva era del 

desarrollo tecnológico y su impacto como docente 4.0, basado en competencias 

digitales más predictivas e inteligentes. Se señaló que los centros educativos 

encargados de formar a los profesores deben tener claro que parte de esta labor 

implica el compromiso de otorgarles dominio en competencias digitales, las cuales 

aseguran la empleabilidad debido a su carácter indispensable ante las exigencias 

del mercado y el perfil del discente en las aulas. Este planteamiento aplica no solo 

a nivel escolar, sino también en la educación superior. Además, la investigación 

sugirió que dichas competencias no solo deberían nivelarse y mejorarse, sino que 

también deberían contar con un aval equivalente a una certificación que 

representara un valor agregado a su preparación académica. La investigación 

indagó si existían diferencias entre los docentes masculinos y femeninos en cuanto 

al ejercicio prospectivo en la docencia 4.0. Para ello, se recopiló información basada 

en el conocimiento y uso de herramientas TIC para medir las competencias digitales. 

La metodología utilizada fue de tipo básica, con un diseño descriptivo-comparativo 

de corte transversal, que permitió describir la realidad del problema. En cuanto a los 

resultados, es importante destacar que los participantes pertenecían a la generación 

alfa (entre 17 y 25 años) de la Facultad de Educación de la UNMSM, y estaban 

conformados por 94 estudiantes (45 hombres y 49 mujeres). De acuerdo con los 

resultados, se detallaron las cifras obtenidas según las dimensiones evaluadas: 

Docencia 4.0 por competencias digitales: A nivel general, el 22,3 % obtuvo un nivel 

básico, el 27,7 % fue competente y el 10,6 % alcanzó un nivel avanzado. Docencia 
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4.0 por pedagogía: El 33 % se ubicó en el nivel básico, el 21,3 % fue competente y 

el 5,3 % alcanzó un nivel avanzado. Aprendizaje ubicuo: El 13,8 % obtuvo un nivel 

básico, el 13,8 % fue competente y el 5,3 % alcanzó un nivel avanzado. En cuanto 

a las diferencias por género, se observó una ligera ventaja a favor de las mujeres en 

relación con los hombres. A nivel no competente, los hombres obtuvieron un 19,15 

%, mientras que las mujeres alcanzaron un 13,83 %. En el nivel competente básico, 

las mujeres mostraron una ventaja con un 30,85 % frente al 24,47 % de los hombres. 

Finalmente, en el nivel competente avanzado, los hombres obtuvieron solo un 1,06 

%, en comparación con el 3,19 % alcanzado por las mujeres. 

En el segundo antecedente, Cano (2020), en su tesis titulada Propuesta de 

capacitación a docentes en el uso de las TAC sobre los efectos del calentamiento 

global para sensibilizar a los estudiantes de la institución educativa Inka Pachacútec 

del distrito de Machu Picchu–Cusco 2018, destacó la necesidad de capacitar a los 

docentes de nivel secundario debido al desconocimiento sobre el uso de las TAC y 

el desaprovechamiento del laboratorio informático. El objetivo principal de la tesis 

fue capacitar a los docentes en el uso de las TAC para sensibilizar a los estudiantes 

sobre el calentamiento global. La investigación adoptó un enfoque cuantitativo y se 

desarrolló bajo un diseño cuasiexperimental. Los resultados obtenidos en los pre-

test y post-test tras la capacitación mostraron que el número de docentes que 

involucraron activamente a los estudiantes en el proceso de creación de conciencia 

ambiental aumentó de 9 a 26. Los docentes que promovieron contenidos web, 

favoreciendo el pensamiento crítico en sus estudiantes, pasaron de 12 a 25. El uso 

de recursos didácticos basados en tecnologías, que incentivaron el interés y la 

motivación por el tema del calentamiento global, se incrementó de 14 a 26 docentes. 
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Aquellos que propiciaron un ambiente de difusión colaborativo e inclusivo para 

promover la conciencia ambiental en las comunidades digitales aumentaron de 11 a 

27. Finalmente, el número de docentes que evaluaron el progreso de los 

aprendizajes para ofrecer retroalimentación a los estudiantes subió de 6 a 18.  

En el tercer antecedente, el desafío de adaptar la enseñanza a las exigencias 

tecnológicas contemporáneas fue abordado por Gómez (2017) en su tesis titulada 

Capacitación docente en tecnologías de la información y comunicación y las 

competencias educativas de los docentes de la EMCH, 2017. En su estudio, Gómez 

identificó una problemática clave: aunque la Escuela Militar de Chorrillos capacitaba 

a su personal docente al inicio del año académico, dicha formación se centraba 

únicamente en métodos de enseñanza tradicionales, lo cual resultaba paradójico, ya 

que no se incluía capacitación ni apoyo en el uso de las TIC, pese a que el enfoque 

educativo de la institución era constructivista. Muchos docentes seguían aplicando 

modelos conductistas y esquemas pedagógicos tradicionales.El objetivo de la 

investigación fue establecer la relación entre la capacitación en TIC y las 

competencias educativas de los docentes. El análisis de los datos obtenidos mostró 

una variedad de niveles de preparación. Un 27,1 % de los docentes presentó un 

nivel inferior en TIC, lo que se tradujo en una competencia educativa deficiente. Por 

otro lado, un 35,7 % de los encuestados mostró un nivel medio en la preparación en 

TIC, lo que conllevó a una competencia técnica regular. Además, el 45,8 % de los 

docentes, quienes también tenían un nivel medio en TIC, destacaron por sus 

competencias metodológicas más avanzadas, mostrando la importancia de estas 

tecnologías en el proceso educativo. Sin embargo, no todos los resultados fueron 

positivos: un 17,1 % de los docentes con escasa capacitación en TIC evidenció una 
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competencia social deficiente, lo cual limitaba la creación de entornos colaborativos 

en el aula. Asimismo, un 27,1 % mostró carencias tanto en la preparación en TIC 

como en competencias personales, lo que evidenció la necesidad de una 

capacitación más integral, que no solo abordara aspectos técnicos, sino también 

habilidades sociales y personales esenciales para una enseñanza más efectiva. 

1.2. Bases Teóricas 

 

1.2.1. Intervención Educativa en Trasformación Digital   

La intervención educativa se entiende como toda acción diseñada para 

alcanzar los objetivos educativos, integrando acción, práctica y reflexión crítica. 

A partir de la revisión de términos, conceptos e inclusión de contenidos en la 

intervención educativa basada en la educación 4.0 y su relación con la industria 4.0, 

se busca mejorar la comprensión y generar mayores expectativas. Esto se hace 

considerando un enfoque integral en la planificación de las sesiones educativas. 

La enseñanza, abordada de forma transversal, vincula contenidos, ideas, 

sentimientos y experiencias personales con el mundo real, enriqueciendo a los 

estudiantes con conocimiento y aprendizaje. No se trata únicamente de las TIC, sino 

también de los cambios metodológicos que exigen una sólida formación conceptual 

por parte del profesorado en cada materia, así como una transformación en los 

hábitos de enseñanza. Estos cambios permiten una retroalimentación adecuada, 

facilitando que el estudiante internalice y encauce su aprendizaje. A continuación, se 

definen los conceptos clave para esta investigación. 
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Conectivismo. El conectivismo es una teoría del aprendizaje promovida por 

Stephen Downes y George Siemens, conocida como "la teoría del aprendizaje para 

la era digital" (Gutiérrez, 2012, p. 113). Esta teoría busca explicar el aprendizaje en 

un contexto social digital que está en constante transformación. En un entorno 

tecnológico y en red, los docentes deben considerar las propuestas de estos teóricos, 

ya que ofrecen una perspectiva que no debe ser descartada, aunque polémica. 

Siemens (2004) argumentó que otras teorías del aprendizaje se basaban en 

conceptos que no consideraban la tecnología digital, un elemento fundamental para 

la creación de actividades educativas, como se evidenció durante la pandemia de 

2020. 

El conectivismo se basa en la interacción de nodos a través de una red, donde 

cada nodo actúa de forma independiente, pero puede ser modificado a lo largo de la 

red. Cada causa puede generar efectos que alteren la propia red. Los contenidos, por 

tanto, están sujetos a modificaciones debido a las interacciones múltiples entre los 

nodos. A medida que cada nodo ejerce una alteración, las redes se ven afectadas, lo 

que genera una estructura de aprendizaje dinámica. Al incorporar nuevos nodos o 

mejorar los existentes, se establece una experiencia de aprendizaje más enriquecida 

(Gutiérrez, 2012, p. 114). 

Inteligencia Emocional. La inteligencia emocional, un concepto propuesto por 

los psicólogos estadounidenses Peter Salovey y John Mayer en 1990, desafía la 

noción de que el coeficiente intelectual es el único indicador de la inteligencia humana. 

Argumentan que la inteligencia no se compone exclusivamente de aspectos 

cognitivos y racionales (Alviárez & Pérez, 2009, p. 97). Las habilidades emocionales 

son componentes fundamentales de esta inteligencia, ya que provienen de la 
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empatía, la motivación, el control emocional y el liderazgo. Izaguirre (2015) respaldó 

esta idea, indicando que durante la infancia y la adolescencia existen factores 

biológicos y anatómicos, como la influencia de la amígdala y el hipocampo en la 

evolución de las emociones, así como el rol de las hormonas en este proceso (pp. 49-

54) 

Existen dos grandes modelos de inteligencia emocional: el modelo mixto, que 

combina habilidades emocionales con aspectos de la personalidad, y el modelo de 

habilidad, que se centra en el procesamiento emocional de la información del entorno 

o de la introspección. Según el modelo de Daniel Goleman, presentado en su obra 

Inteligencia emocional en 1995, las competencias de la inteligencia emocional se 

dividen en dos categorías: a) aquellas que se refieren al interior de la persona 

(emociones propias del individuo), y b) aquellas que se refieren a lo interpersonal 

(interacciones emocionales entre dos o más personas) (como se citó en Alviárez & 

Pérez, 2009, pp. 96-97). Goleman clasificó la inteligencia emocional en cinco 

dimensiones, que se ilustran en la Figura 1. 
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Figura 1 

Dimensiones de la Inteligencia Emocional  

 

Nota. Adaptado de Goleman (1996, como se citó Alviárez & Pérez 2009, pp. 98-100). 

 

Neurociencia. La neurociencia, como campo de estudio científico, explora los 

estímulos y el poder de la mente, centrándose en el funcionamiento de las neuronas 

y su comunicación mediante impulsos eléctricos a través de la corteza cerebral. Este 

sistema de interacciones neuronales, a menudo comparado con pequeñas descargas 

eléctricas, constituye un complejo mundo fisiológico que todavía guarda enigmas 

sobre las capacidades y el potencial del cerebro humano. A pesar de ello, los avances 

científicos han permitido profundizar en la comprensión de este órgano, 

especialmente en el ámbito de la pedagogía, donde se han investigado los 

fundamentos biológicos del aprendizaje y la enseñanza. Con el paso del tiempo, el 

desarrollo de nuevas tecnologías y descubrimientos abrirá paradigmas innovadores y 

1.Autoconciencia:: Centrar la atención en tu propio estado emocional, tener
la capacidad de procesarlo y utilizarlo eficazmente en lo que sabes para
tomar mejores decisiones en el futuro.

2.Autorregulación: Seleccionar la emoción que deseas experimentar
en una situación particular. Se requiere autocontrol para dominar las
emociones, evitando que estas afecten o te afecten.

3.Auto-Motivación:: Búsqueda de metas, superando obstáculos,
enfocando las emociones hacia la positividad, el optimismo, la
confianza y la persistencia, liberando las energías negativas para
reducir o desacelerar pensamientos que obstaculicen el camino hacia
el objetivo.

4.Empatía::Sentir lo que otra(s) persona(s) siente(n), como se dice
popularmente, “ponerse en los zapatos del otro”. Dar sentido a la
perspectiva de los demás, considerando su visión y sentimientos.

5.Fomentar relaciones: Mostrar interés emocional y comprensión hacia los
demás, demostrando respeto por el esfuerzo de los otros, con el objetivo de
fortalecer el compromiso y el trabajo en equipo.
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enriquecerá la construcción de una nueva epistemología del conocimiento humano 

(Campos, 2014). 

Comprender el funcionamiento cerebral en las distintas etapas de la vida 

resulta fundamental, dado que el cerebro es un órgano caracterizado por su 

plasticidad. Esta capacidad de adaptación se ve influenciada por estructuras como la 

amígdala cerebral, la cual desempeña un papel clave en la conexión entre emociones 

y toma de decisiones. Investigaciones científicas han demostrado que las decisiones 

no son procesos puramente racionales; están profundamente influidas por las 

emociones y las experiencias previas. Estas emociones y su gestión, vinculadas a la 

inteligencia emocional, son determinantes en cómo se enfrentan situaciones similares 

en el futuro. 

En este contexto, la corteza prefrontal (CPF) y la amígdala cerebral (AMG) 

representan dos estructuras de interés clave. La CPF, ubicada detrás de los ojos, 

alcanza su plena madurez aproximadamente a los 24 años, mientras que la AMG, 

con forma de almendra y situada en lo profundo del cerebro, madura mucho antes. 

Esta diferencia en los tiempos de desarrollo explica, en gran medida, el 

comportamiento impulsivo y emocional característico de los adolescentes. Mientras 

la AMG, responsable de procesar las emociones, está completamente desarrollada, 

la CPF, encargada de la toma de decisiones racionales y el control de impulsos, aún 

se encuentra en proceso de maduración (American Academy of Pediatrics, 2019). 

Estos hallazgos no solo profundizan en el entendimiento del cerebro humano, 

sino que también plantean importantes implicaciones en el ámbito educativo. 

Comprender cómo las emociones influyen en el aprendizaje permite diseñar 
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estrategias pedagógicas más efectivas, que integren tanto el desarrollo emocional 

como el cognitivo. Asimismo, la neurociencia aporta herramientas para abordar los 

desafíos educativos de manera más integral, promoviendo entornos de aprendizaje 

que respondan a las necesidades biológicas y psicológicas de cada etapa del 

desarrollo humano. 

Figura 2 

Partes de Cerebro  

Nota. Ilustración de la corteza cerebral para identificar ubicación de la amígdala 

cerebral. 

Considerando el funcionamiento de la amígdala cerebral, resulta evidente la 

necesidad de que la educación incorpore modificaciones significativas para responder 

a los desafíos y complejidades surgidos en la era digital. Los educadores enfrentan a 

estudiantes que han crecido inmersos en medios digitales, caracterizados por una 

baja tolerancia al tiempo de espera, lo que los define como parte de la generación del 

"¡rápido, todo ya!". Este comportamiento, producto de una constante exposición a 

entornos que privilegian la inmediatez, plantea retos importantes para los sistemas 

educativos (Plaza, 2021). 
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En este contexto, no se trata de oponerse a los hábitos digitales de los 

estudiantes, sino de guiarlos y acompañarlos en su adaptación a los entornos que 

exploran o construyen por sí mismos. La clave está en fomentar un pensamiento 

crítico y reflexivo que les permita filtrar la información, analizarla con seriedad y 

construir conocimiento de calidad. Este enfoque no solo responde a las demandas de 

la sociedad digital, sino que también contribuye al desarrollo de habilidades cognitivas 

y emocionales, esenciales para su crecimiento integral. 

Además, la educación debe asumir un papel activo en la preparación de los 

estudiantes para desenvolverse en un mundo interconectado, ayudándolos a navegar 

de manera consciente y responsable en el entorno digital. Así, los educadores no solo 

se convierten en facilitadores del aprendizaje, sino también en mentores que 

promueven la capacidad de discernir, cuestionar y generar ideas innovadoras, 

adaptándose a las exigencias del presente sin perder de vista la importancia de una 

formación sólida y equilibrada. 

Pensamiento Lógico. Se entiende como una disciplina formal que analiza los 

métodos y principios empleados para distinguir el razonamiento correcto del 

incorrecto, constituyéndose como una herramienta clave en la resolución de 

problemas. El término "lógica" proviene del griego logos, que significa "idea", "razón" 

o "razonamiento conforme a un orden". Este concepto resulta esencial en diversos 

campos, especialmente en aquellos que requieren estructuración, análisis y 

sistematización de ideas. 

El pensamiento lógico implica la capacidad de realizar abstracciones, 

descomponer problemas complejos en partes más pequeñas y manejables, e 
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identificar patrones para aplicar algoritmos o secuencias de instrucciones. Este 

proceso no solo facilita la resolución de problemas, sino que también potencia el 

pensamiento crítico y analítico, permitiendo abordar situaciones de manera 

estructurada y eficiente. 

En esencia, el pensamiento lógico es un proceso mental que permite a un 

individuo formular soluciones a problemas a través de la organización de pasos 

precisos. Estas instrucciones pueden ser ejecutadas tanto por computadoras, 

mediante el diseño y la implementación de algoritmos, como por seres humanos, 

quienes las aplican en diversas actividades. Así, se convierte en una competencia 

fundamental en el ámbito de la informática y el pensamiento lógico-matemático, 

especialmente en el contexto del desarrollo de habilidades para la codificación y 

programación. Esta capacidad no solo promueve el razonamiento estructurado, sino 

que también fortalece la creatividad al encontrar soluciones innovadoras a problemas 

contemporáneos. 

Figura 3 

Pensamiento Lógico 

Nota. Habilidades para resolver problemas, tomado de SmarTEAM (2021). 
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Dimensiones de la Variable Independiente. Las dimensiones se definieron 

como los aspectos que se abordaron durante la intervención educativa y se 

describieron a continuación. 

Transformación Digital. Según Ranz (2016a), la integración entre tecnología 

y metodología condujo a una transformación en los espacios de aprendizaje, 

alejándolos de las aulas tradicionales. En este contexto, lo presencial fue 

reemplazado en gran medida por la virtualidad, y los elementos físicos dieron paso a 

enfoques disruptivos como el u-learning y el m-learning, impulsados por estrategias 

como el enfoque BYOD (Bring Your Own Device). Esta transformación digital, 

vinculada al ámbito virtual, dejó una huella digital significativa. A través del uso de 

herramientas inteligentes como big data y learning analytics, se analizó la información 

digitalizada de las actividades educativas de los estudiantes. Estos análisis 

permitieron evaluar su desempeño, identificar patrones de aprendizaje y sugerir 

mejoras en los entornos didácticos, optimizando así el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Figura 4 

Tendencias  

 

 

 

 

 

Nota. Claves que aceleran la adopción de nuevas tecnologías en educación, 

adaptado de Ranz (2016b). 

1 a 2 años

• Crecimiento en la medicion del aprendizaje.

• Incremento del aprendizaje mixto o hibrido.

3 a 5 años

• Rediseño sobre los espacios de aprendizaje.

• Cambio a enfoques de aprendizaje mas 
profundos.

5 a mas años

• Avance de la cultura del cambio y la innovación.

• Replantearse el funcionamiento de las 
instituciones.
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Educación 4.0. A pesar de no contar con una definición teórica unificada, este 

concepto se vincula con diversas teorías y estrategias de aprendizaje aplicadas a 

ámbitos laborales, educativos y de emprendimiento. Debido a su carácter amplio y 

multidimensional, se le considera "un enfoque educativo ecléctico que promueve el 

uso de tecnologías disruptivas para optimizar el aprendizaje y ofrecer soluciones 

innovadoras a problemas reales y complejos" (REDINE, 2019). Este enfoque adquiere 

especial relevancia en el contexto de la Cuarta Revolución Industrial, destacando el 

papel de la tecnología digital en la formación de competencias y habilidades para 

transformar la información en diversos formatos y contextos. 

Talento 4.0. Esta competencia multidimensional trasciende las áreas STEM 

(ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) al incorporar elementos clave como la 

actitud digital, la resiliencia y la capacidad de aprendizaje autónomo. Según el Instituto 

Politécnico Nacional (IPN, 2022), el Talento 4.0 se caracteriza por su adaptabilidad y 

su capacidad para responder a las demandas cambiantes de un entorno laboral cada 

vez más digitalizado y globalizado. 

Figura 5 

Formación del Talento 4.0 

  

 

 

 

 

Nota. El Talento 4.0 se forma por medio de la educación 4.0, tomado de IPN (2022). 
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Industria 4.0. La sociedad digital debe prepararse para las transformaciones 

que se están generando en la era de la automatización y virtualización, adoptando el 

conocimiento tecnológico junto con la innovación, el talento, las ideas y las 

capacidades que están emergiendo en la sociedad. El World Economic Forum (2016), 

al hacer referencia a la cuarta revolución industrial (4RI), destaca tres características 

clave: “las habilidades de proceso (pensamiento crítico), habilidades sociales y 

habilidades complejas de resolución de problemas, que son parte del enfoque 

educativo STEAM para la formación de profesionales en esta sociedad del 

conocimiento” (Foro Económico Mundial, 2016, como se citó en Mori, 2020, p. 2). 

Algunas de las tecnologías base de la Revolución Industrial 4.0 han 

demostrado ser herramientas poderosas para apoyar y transformar la educación. No 

se limitaron únicamente a la educación a distancia como una modalidad fuera del 

entorno escolar, sino que promovieron el aprendizaje en espacios diversos mediante 

dispositivos móviles y portales educativos. Herramientas como la realidad 

aumentada, que en el futuro podrían evolucionar hacia el uso de hologramas, junto 

con el big data y el análisis de datos para predicciones estadísticas, ofrecieron un 

enorme potencial en este ámbito. Lenguajes de programación como Python ya se 

estructuraron para abordar estas necesidades, mientras que, en la educación 

primaria, se introdujeron herramientas como el software de programación en bloques, 

como Scratch, para fomentar el desarrollo del pensamiento lógico y algorítmico desde 

una edad temprana. Esto se complementó con proyectos prácticos de animación 

utilizando tarjetas como Arduino, así como con la integración de tecnologías como el 

Internet de las Cosas (IoT) y la inteligencia artificial en niveles básicos de enseñanza. 
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Estas iniciativas buscaron fomentar competencias tecnológicas esenciales, 

incentivando habilidades clave desde etapas tempranas del desarrollo educativo. 

Figura 6 

Reto de la Adaptación  

 

 

Nota. La humanidad tiene el reto de saber adaptarse al tercer entorno: industria 4.0. 

Pensamiento Crítico. “El pensamiento crítico implica que el sujeto desarrolle 

destrezas como: análisis, inferencia, interpretación, explicación, autorregulación y 

evaluación” (Facione, 2007, como se citó en Tamayo et al., 2015). 

La capacidad de evaluar, analizar y estructurar posibles conjeturas antes de 

tomar decisiones se presentó como una competencia clave en la formación 

académica y personal. Asimismo, el desarrollo del pensamiento crítico permitió a los 

individuos actuar con mayor madurez, tomar decisiones más pertinentes y aplicar 

principios éticos en sus acciones. Estos valores resultaron especialmente relevantes 

en la formación de los jóvenes, quienes enfrentan un entorno social y tecnológico en 

constante cambio, donde la toma de decisiones responsables es cada vez más 

exigente. 

1.er entorno 

2.° entorno 

3.er entorno 
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1.2.2. Capacidades Tecnológicas 

Las capacidades tecnológicas abarcaron el conjunto de condiciones, aptitudes 

y cualidades intelectuales que una persona desarrolló para desempeñar una 

actividad, integrando sus características individuales, como motivaciones, valores y 

rasgos, adquiridas a través del aprendizaje tecnológico. Estas capacidades, al ser 

trasladadas al ámbito educativo, se definieron como "una visión holística que abarca 

saberes y capacidades de carácter tecnológico" (Lévano et al., 2019). 

Con la llegada de nuevos enfoques pedagógicos y la denominada "nueva 

realidad" tras la pandemia de COVID-19, los entornos educativos se adaptaron a 

espacios virtuales e híbridos. Estos entornos no solo utilizaron la red como un 

instrumento tecnológico, sino que la transformaron en un medio formativo y 

comunicativo. En este contexto, no se trató únicamente de emplear herramientas 

digitales, sino de adquirir una verdadera alfabetización múltiple, concepto planteado 

por el New London Group en la década de 1990 (Camilloni, 2017). Esta 

multialfabetización implicó desarrollar habilidades tecnológicas integrales que 

incluyeran aspectos críticos, creativos y éticos en el uso de la tecnología. 

 La capacidad tecnológica no solo se atribuye al uso de herramientas o 

dispositivos, sino que también implica comprender destrezas mentales, prácticas y 

disposiciones que permiten aprovechar la tecnología. Estas tres dimensiones se 

definen como cognitiva, instrumental y aptitudinal. 
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Dimensiones de la Variable Capacidades Tecnológicas 

Cognitiva. Adquirir conocimientos sobre los entornos digitales y aplicarlos 

como medio de comunicación entre internautas. Esto incluye la capacidad de buscar, 

mediar, analizar y gestionar información a un nivel adecuado de análisis, conforme a 

las pautas propias del ciberespacio. En otras palabras, implica manejar las fuentes de 

información de manera responsable e inteligente para difundir, compartir, crear o 

recrear nuevas formas de interacción y difusión digital. Los indicadores de esta 

capacidad son: 

1. Investigar referentes sobre la transformación digital: la cuarta revolución 

industrial está intrínsecamente ligada a la transformación digital. Esta 

conexión exige que el ámbito educativo integre estas tecnologías en sus 

procesos. Por tanto, es necesario hablar, enseñar, debatir y discutir sobre 

temas como big data, IoT, IA, robótica, entre otros, para situar al estudiante 

en un contexto globalizado, donde la información y el aprendizaje informal 

son de fácil acceso. 

2. Experimentar con contenidos innovadores en tecnología educativa: es 

fundamental contar con la capacidad de utilizar software de libre acceso 

disponible en la web, incentivando a los estudiantes a ejecutar, copiar y 

redistribuir estos programas para contribuir a la comunidad. Esto les otorga la 

libertad de controlar sus dispositivos digitales, en contraste con los programas 

privativos que restringen dicho control mediante licencias. 

3. Interpretar que la educación tecnológica facilita la introducción al mundo de 

la abstracción: la integración de la cultura tecnológica con la educación digital 
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facilita una mejor comprensión de la abstracción, expresada a través del 

lenguaje verbal, signos lingüísticos y matemáticos. 

4. Proponer fuentes de información para desarrollar nuevos contenidos: 

comparar la fiabilidad de diversas fuentes de información para generar 

nuevos contenidos a partir de ellas. 

5. Preparar proyectos educativos para fomentar derechos y privacidad en el 

ámbito digital: elaborar actividades que promuevan en los estudiantes la 

conciencia cívica y los valores democráticos, esenciales para una convivencia 

sana en el entorno digital. 

Instrumental. Esta habilidad se refiere al uso de herramientas tecnológicas, 

tanto en el ámbito de software como de hardware. Implica el conocimiento y la práctica 

en el uso de equipos de cómputo, ya sean de escritorio, laptops, tabletas o 

dispositivos móviles, así como de periféricos que, en conjunto, forman el hardware. 

Además, incluye el manejo de sistemas operativos, aplicaciones, programas 

informáticos y medios de comunicación, todos ellos clasificados como software. Los 

indicadores de esta capacidad son: 

1. Ejecutar la creación de recursos digitales colaborativos: utilizar herramientas 

digitales de acceso abierto con un enfoque colaborativo entre comunidades 

educativas. 

2. Guiar proyectos extracurriculares en la formación STEM: el objetivo es 

incentivar la creatividad, la innovación, el liderazgo y el trabajo en equipo 

dentro de la formación STEM. 
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3. Conducir la metodología “aprender haciendo”: implementar estrategias 

didácticas como el aprendizaje basado en retos (ABR) y/o el aprendizaje 

basado en proyectos (ABP), fomentando el conocimiento autónomo y 

colaborativo para alcanzar objetivos y resolver problemas. 

4. Realizar sesiones de aprendizaje incluyendo la diferenciación en la 

enseñanza: aplicar la diferenciación según las neuronecesidades del 

alumnado, reconociendo y distinguiendo las inteligencias múltiples. Algunas 

habilidades cognitivas están altamente desarrolladas mientras que otras lo 

están en menor grado, lo que implica que algunos alumnos destaquen más 

en ciertos aspectos. Estas inteligencias incluyen: lingüística, lógico-

matemática, espacial, musical, corporal-cinética, intrapersonal, interpersonal 

y naturalista, lo que se conoce como inteligencia personalizada (Regader, 

2020). 

5. Promover la protección en el ámbito digital y el uso responsable de la 

tecnología: mejorar la seguridad de los dispositivos digitales, proteger los 

datos personales y la identidad digital, y trabajar en la reducción de la huella 

de carbono. 

6. Usar servicios digitales en la nube: utilizar la nube como repositorio y respaldo 

de datos personales y contenidos relacionados con la práctica docente. 

7. Manipular datos masivos para obtener resultados estadísticos: analizar datos 

para generar resultados que ilustren los procesos educativos en general. 
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Actitudinal. Conjunto de actividades proactivas que se alejan de malas 

prácticas, conductas antiéticas, tecnofobia o roles negativos como el ciberbullying. El 

objetivo es promover normas de conducta que fomenten una actitud social positiva 

hacia los demás, como trabajar colaborativamente, respetar y ser empático. Los 

indicadores de esta capacidad son: 

1. Resolver temas relacionados con la industria 4.0 articulada a la educación: 

transformar los planes educativos para adecuarlos e integrar los ejes 

tecnológicos de la cuarta revolución industrial (4RI). 

2. Teorizar sobre los conceptos de encriptación de datos y monedas virtuales: 

promover estos conceptos bajo un enfoque educativo, para que sean 

incorporados paulatinamente en el proceso de aprendizaje. 

3. Resolver temarios relacionados con IoT (Internet de las Cosas): dirigir el uso 

de información que relacione el IoT con el ámbito educativo. 

4. Desarrollar proyectos sobre IA (inteligencia artificial): abordar temas 

relacionados con la IA y su contribución en el ámbito educativo. 

5. Transformar la aptitud natural (intelectual, creativa y social) en talento con 

actitud digital: implementar metodologías de aprendizaje basadas en 

proyectos, enfocadas en desarrollar las tres áreas clave del talento 4.0. 

6. Desarrollar técnicas asociadas al pensamiento computacional: crear 

actividades que integren reflexión, cifrado, lógica, diseño, análisis y 

aplicación. 
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7. Discutir focos de importancia en el talento 4.0: fomentar el aprendizaje 

autónomo, la resiliencia y la actitud digital como mecanismos para desarrollar 

el talento 4.0. 

8. Desarrollar el interés en el aprendizaje basado en retos (ABR): promover 

actividades desafiantes para desarrollar conocimientos, actitudes y valores 

críticos. 

9. Acrecentar la reflexión en el aula: incrementar la capacidad de analizar una 

situación objetivamente para formular un juicio crítico, lo que requiere una 

reflexión profunda sobre los componentes de una problemática, teoría o idea 

confrontada. Pensar críticamente conlleva: 

 Formular preguntas para cuestionar la situación. 

 Examinar la evidencia. 

 Analizar suposiciones o prejuicios. 

 Eliminar las emociones de la situación. 

 Examinar otras interpretaciones. 

 Considerar la ambigüedad. 

 

1.3. Definición de Términos Básicos 

 

A. Intervención Educativa en Transformación Digital  

Un programa compuesto por una serie de sesiones que aborda los 

conceptos relacionados con la transformación digital y su conexión con la Industria 

4.0, a través de sus bases tecnológicas. Estos conceptos pueden ser integrados 

e impartidos en el ámbito educativo.  
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Dimensiones. Las magnitudes en la intervención educativa corresponden a:  

 Transformación digital: composición de tecnologías emergentes, 

innovadoras o nuevas, que predominan a través de los medios digitales. 

 Educación 4.0: modelo educativo que prepara a los estudiantes para 

enfrentar los cambios derivados de las nuevas dinámicas de la Cuarta 

Revolución Industrial (Roso, 2020). Este modelo desarrolla destrezas 

como la resolución de problemas complejos, el trabajo colaborativo, la 

comunicación efectiva, la resiliencia, y el pensamiento emocional, crítico 

y computacional (Lara, 2020). 

 Talento 4.0: “Una aptitud o competencia poliédrica que no se reduce 

exclusivamente a una alta capacidad o competencia intelectual en áreas 

STEM sino que incluye también actitud digital, pasión por el cambio, 

aprendizaje autónomo y resiliencia” (Ranz, 2016c). 

 Industria 4.0: “La digitalización de la industria. Dispositivos, sensores y 

sistemas digitales en general ofrecen nuevas posibilidades y mayor 

colaboración, permitiendo modificar productos procesos e incluso el 

modelo de negocio” (Perez, 2021). 

 Pensamiento crítico y reflexivo: “Pensamiento de orden superior o 

pensamiento complejo. Se define como la capacidad de analizar una 

situación objetivamente para formular juicio” (Lovell, 2019). 
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B. Capacidades Tecnológicas:  

Habilidades y aptitudes en el ámbito digital que permiten enfrentar los 

desafíos de las tecnologías disruptivas que están surgiendo con la revolución 

industrial y digital. Según Van Dam (2019), "en la educación básica se debe 

difundir el uso de tecnologías digitales, programación, diseño de sistemas de 

información, big data y análisis predictivo de datos". Estas capacidades son 

fundamentales como principio básico para el desarrollo personal en la era digital. 

Dimensiones. Las magnitudes en la capacidad tecnológica corresponden a: 

 Cognitiva: destrezas relacionadas con el pensamiento, la atención, la 

resolución de problemas y la comprensión.  

 Instrumental: habilidades desarrolladas en los componentes informáticos 

de hardware y software, es decir, destrezas para su utilización y manejo 

efectivo. 

 Actitudinal: disposición orientada al bien común, con actitudes que 

fomentan el trabajo colaborativo y participativo, con un alto grado de 

inteligencia emocional, permitiendo la interacción proactiva con los 

demás e incrementando la productividad.
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES  

 

2.1. Formulación de Hipótesis Principal y Derivadas 

 

Hipótesis Principal  

La intervención educativa en transformación digital influyó significativamente en 

el fortalecimiento de la capacidad tecnológica en los docentes de una institución 

educativa en Lima Metropolitana durante 2023. 

Hipótesis Derivadas    

 La intervención educativa en transformación digital influyó 

significativamente en el fortalecimiento de la capacidad cognitiva en los 

docentes de una institución educativa en Lima Metropolitana durante 2023. 

 La intervención educativa en transformación digital influyó 

significativamente en el fortalecimiento de la capacidad instrumental de los 

docentes de una institución educativa en Lima Metropolitana durante 2023. 

 La intervención educativa en transformación digital influyó 

significativamente en el fortalecimiento de la capacidad actitudinal de los 

docentes de una institución educativa en Lima Metropolitana durante 2023. 
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2.2. Variables y Definición Operacional 

 

Variable Independiente: Intervención Educativa en la Transformación Digital  

En el contexto de la investigación, la transformación digital educativa se orienta 

a guiar a los docentes sobre los avances tecnológicos digitales que, articulados a la 

Industria 4.0, han generado cambios sustanciales en la aplicación de sus ejes en el 

ámbito educativo. Específicamente, tecnologías emergentes como blockchain, IA, 

IoT, big data, y el pensamiento lógico y algorítmico, que, debido a su capacidad de 

fomentar la lógica y el razonamiento matemático, destacan en la educación STEM 

(ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Se enfatizó la importancia de que los 

docentes se comprometan a entender un mundo abierto, y vean a sus estudiantes 

como semillas de creatividad, compartiendo ideas como un abanico de oportunidades 

para que los discentes experimenten lo aprendido, dándole sentido a su aprendizaje 

dentro de un enfoque de desarrollo sostenible. 

Variable Dependiente: Capacidades Tecnológicas 

A medida que la revolución digital integra nuevos conocimientos y entornos, y 

propicia nuevas estrategias de aprendizaje, las capacidades tecnológicas deben 

equipararse con estos cambios. Es necesario romper el cliché de pensar que se es lo 

suficientemente hábil en entornos digitales solo por interactuar y usar herramientas 

de última generación como simples consumidores. 

Trasladando esta idea al ámbito docente, su rol es aún más crucial debido al 

compromiso que tienen con sus estudiantes y su propia formación profesional. Las 

dos últimas generaciones, conocidas como nativos digitales, han crecido en estos 
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entornos, y su identificación con ellos parece casi un agregado genético en su 

aprendizaje cognitivo desde las primeras etapas de vida. Además, más del 65 % de 

los escolares cursan su etapa educativa sin que se hayan creado carreras superiores 

específicas para las competencias que desarrollan hoy en día. 

Con el paso del tiempo, las habilidades de los docentes deben mejorarse y 

adaptarse a los nuevos perfiles tecnológicos de la sociedad en el siglo XXI. Así, una 

visión hacia el futuro debe entenderse como una realidad del presente: el futuro es 

hoy, y los docentes deben estar preparados para enfrentar los retos de la educación 

en la era de la digitalización. Esto es especialmente relevante con las actuales 

generaciones de estudiantes, que son 100 % digitales. Aunque sus destrezas para 

usar herramientas digitales parecen innatas, esto no significa que sus capacidades 

digitales sean avanzadas.  

Operacionalización de Variables 

La operacionalización de las variables se dividió en dos tablas: una 

correspondiente a la variable independiente y la otra a la variable dependiente. Ambas 

variables se presentaron en tablas con el propósito de observar el proceso 

metodológico que descompuso, de manera deductiva, las variables que componen el 

problema de investigación, comenzando desde lo más general hasta lo más 

específico. 

En la Tabla 1, la variable independiente reflejó el desarrollo de los dos grupos 

participantes en la investigación, subdivididos en etapas, pasos, controles e 

instrumentos. 
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En la Tabla 2, la variable dependiente mostró la subdivisión de las 

dimensiones, indicadores e ítems.
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Variable independiente: Intervención educativa en transformación digital 

Tabla 1 

Operacionalización de la Variable Independiente en el Grupo de Control  

VARIABLE ETAPAS PROCESO CONTROL INSTRUMENTO 

 
 
 
 
 
Sin Intervención 
educativa en 
transformación digital 

 
 
Prueba de entrada 

1, Se aplica un pretest a los participantes del 
grupo de control 

2. Revisión de pruebas escritas 
3. Tabulación de resultados y comparación con el 

grupo experimental 

  
 

Prueba escrita 

 
Sesiones de aprendizaje a 
través de medios visuales  

Transformación digital Fundamentos  
Rúbrica 

Educación 4.0 Entornos 4.0 

Industria 4.0 Tecnologías 
emergentes 

Talento 4.0 Buenas prácticas 

 
 
 
Prueba de salida 

1, Se aplica un post test a los participantes del 
grupo de control 

2. Revisión de pruebas escritas 
3. Tabulación de resultados y comparación con el 

grupo experimental 

  
Prueba escrita 

 

 



42 

 

   

 

Tabla 2 

Operacionalización de la Variable Independiente en el Grupo Experimental  

VARIABLE ETAPAS PROCESO CONTROL INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

Intervención educativa en 
transformación digital 

 

 

 

Prueba de entrada 

1, Se aplica un pretest a los 
participantes del grupo 
experimental  

2. Revisión de pruebas 
escritas 

3. Tabulación de resultados y 
comparación con el grupo 
de control 

  

 

Prueba escrita 

 

 

 

 

Sesiones de aprendizaje 
sincrónicas por medio del zoom  

 

 

Transformación digital 

 Introducción 

 Epistemología de la 
tecnología educativa 

 Tecnología educativa 

 Ecosistemas del 
ciudadano digital 

 

 

Rúbrica 

 

Educación 4.0 

 Fases 

 Introducción 

 Características 

 Neuro aprendizaje 

Industria 4.0  Fases 

 Introducción 

 Articulación 4RI con 
educación 4.0 

 

  Talento 4.0  Introducción 

 Retos 

 Tendencias y desafíos 
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VARIABLE ETAPAS PROCESO CONTROL INSTRUMENTO 

 

Intervención educativa en 
transformación digital 

 

 Carácter poliédrico 

 Pensamiento crítico 
 

Prueba de salida 

1, Se aplica un post test a los 
participantes del grupo 
experimental  

2. Revisión de pruebas 
escritas 

3. Tabulación de resultados y 
comparación con el grupo de 
control 

  

Prueba escrita 
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Tabla 3 

Variable dependiente: Capacidades Tecnológicas 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEM INSTRUMENTO ESCALA ESTADÍSTICO 

FORTALECIMIEN
TO 
CAPACIDADES 

TECNOLÓGICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COGNITIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Investiga referentes sobre la 
transformación digital educativa. 

 Experimenta con contenidos 
innovadores en tecnología educativa. 

 Interpreta que la educación 
tecnológica introduce más fácilmente a los 
alumnos al mundo de la abstracción. 

 Propone fuentes de información para 
posterior evaluación de fiabilidad, compararlas y 
desarrollarlas en nuevos contextos. 

 Prepara proyectos educativos 
destinados a fomentar hábitos digitales de 
protección y respeto a la privacidad en los demás 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 
 

1.2 
 

1.3 
 

1.4 
 

1.5 
 
 
 
 
 
 
 

Rúbrica para las 
pruebas de entrada-
salida, midiendo 
capacidades 
tecnológicas luego de 
aplicar la 
transformación digital 
con enfoque educación 
4.0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordinal 
 4 = Avanzado 
 3 = Intermedio 
 2 = Principiante 
 1 = Básico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La confiabilidad medida con el 
coeficiente Cronbach, siendo 
aceptado entre el rango 0,70 al 
0,90. 
 
 
 
Descriptiva: Cálculo de 
media, desviación estándar, 
frecuencias, porcentajes. 
 
 
Inferencial: Debido a que la 
muestra es menor a 30, se 
utiliza la prueba de normalidad 
de Shapiro-Wilk. Al demostrar 
normalidad, se define como un 
análisis paramétrico, utilizando 
la prueba t de Student para 
contrastar las medias de las 
variables independiente y 
dependiente. 
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VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEM INSTRUMENTO ESCALA ESTADÍSTICO 

FORTALECIMIEN
TO 
CAPACIDADES 
TECNOLÓGICAS 

INSTRUMENTA
L 

 Ejecuta creación de recursos digitales 
colaborativos abiertos entre comunidades 
educativas. 

 Guía proyectos extracurriculares en la formación 
de perfiles STEM (ciencia, tecnología, 
ingeniería, matemáticas). 

 Conduce metodología “aprender haciendo”, 
centrando el aprendizaje en cada alumno como 
agente de su propio conocimiento. 

 Efectúa sesiones de aprendizaje con 
diferenciación en la enseñanza de acuerdo con 
las neuronecesidades identificada en los 
alumnos. 

 Efectúa protección en el ámbito digital y 
promueve el uso responsable como garantía de 
la seguridad tecnológica. 

 Usa servicios digitales en la nube para proteger 
datos personales y/o contenidos en la práctica 
docente. 

 Moviliza datos masivos (minería de 
datos/analytic learning) para obtener resultados 
estadísticos, según criterios de análisis. 

2.1 
 

2.2 
 
 

2.3 
 
 

2.4 
 
 

3.6 
 

3.7 
 
 

3.2 

Rúbrica para las 
pruebas de entrada-
salida midiendo 
capacidades 
tecnológicas luego de 
aplicado la 
transformación digital 
con enfoque educación 
4.0 
 

Ordinal 
4 = Avanzado 
3 = Intermedio 
2 = Principiante 
1 = Básico 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

FORTALECIMIEN
TO 
CAPACIDADES 
TECNOLÓGICAS 

ACTITUDINAL  Resuelve temas relacionados a la industria 4.0 
y su articulación con la educación 4.0. 

 Teoriza los conceptos de encriptación de datos 
y monedas virtuales para insertarlos en temas 
educativos. 

 Resuelve temarios relacionados con IoT 
(internet de las cosas) para plasmarlos en 
sesiones de aprendizaje. 

 Desarrolla proyectos sobre IA (inteligencia 
artificial) y su impacto en la educación. 
 

3.1 
 

3.3 
 
 

3.4 
 
 

3.5 
 
 

 Ordinal 
4 = Avanzado 
3 = Intermedio 
2 = Principiante 
1 = Básico 
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VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEM INSTRUMENTO ESCALA ESTADÍSTICO 
   Transforma la aptitud natural (intelectual, 

creativa y social) en el talento a la actitud digital. 
 Desarrolla técnicas asociadas al pensamiento 

computacional. 
 Discute sobre la importancia del aprendizaje 

autónomo, resiliencia y actitud digital.  
 Desarrolla el interés en el aprendizaje basado 

en retos (ABR). 
 Acrecienta la reflexión en el aula. 

 
 

4.1 
 
 

4.2 
 

4.3 
 
 

4.4 
 

4.5 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Diseño Metodológico 

 

Tipo de Investigación 

El tipo de investigación fue aplicada. Según Hernández et al. (2018), este tipo 

de investigación busca resolver problemas prácticos y contribuir a la mejora de 

situaciones específicas en contextos reales. 

Enfoque de la Investigación 

El enfoque de este estudio fue cuantitativo, ya que se trabajó con datos 

medibles y resultados reportados. Según Hernández y Mendoza (2018), en este tipo 

de investigaciones se empleó la estadística para medir los fenómenos o hechos 

investigados con el fin de validarlos (p. 6). 

Nivel de Investigación 

El estudio fue de un nivel cuasiexperimental y de tipo explicativo causal, dado 

que se estudió la influencia de la variable independiente (causa) sobre la variable 
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dependiente (efecto), aunque sin la asignación aleatoria de participantes. (Hernández 

et al., 2014, p. 183). 

Diseño de Investigación 

El estudio tuvo un diseño experimental. Según Valderrama (2013), la 

investigación de naturaleza experimental se apoya en fenómenos provocados o 

manipulados en laboratorios o ambientes artificiales. Se manipuló deliberadamente la 

variable independiente, “intervención educativa en transformación digital”, para 

observar su efecto en la variable dependiente, “capacidades tecnológicas”, las cuales 

se dimensionaron en cognitiva, instrumental y actitudinal. Los dos grupos, 

denominados "grupo control" y "grupo experimental", se dividieron de la siguiente 

manera: 

 Grupo de control. Sin intervención educativa en transformación digital (pre-

test y post-test).  

 Grupo experimental. Con intervención educativa en transformación digital 

(pre-test y post-test). 

Con respecto a la variable dependiente, Bernal (2010, como se citó en Arbaiza, 

2014) mencionó que “Al evaluar el grupo experimental, a través de dicha variable 

antes de aplicarse la intervención; luego del estímulo, se vuelve a medir la variable 

dependiente para observar si hay alguna variación entre los resultados previos al 

tratamiento y posteriores a él” (p. 140). 

Como complemento y detalle de los componentes de un diseño 

cuasiexperimental, la Figura 7 describió sus contenidos. 
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Figura 7 

Diseño Cuasiexperimental   

 

Nota. Diseño de agrupación para la investigación, los cuales para efectos estadísticos 

serán analizados a nivel independiente y relacionados. 

3.2. Diseño Muestral 

 

Población 

La población estuvo compuesta por 27 docentes de una institución educativa 

en Lima Metropolitana, inscritos en la intervención educativa de transformación digital 

en el año 2023. 

Muestra 

Para la definición de la muestra, se aplicó un muestreo no probabilístico, 

dividiéndose en dos grupos: control y experimental. Ambos grupos fueron 

seleccionados en función del nivel de experiencia, grado académico y capacitaciones 

periódicas durante un mínimo de dos años, relacionadas con temas de enseñanza en 

entornos virtuales, tecnologías educativas emergentes, liderazgo y/o capacidades 

digitales. Como resultado, la agrupación de docentes se distribuyó en 13 docentes 
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para el grupo de control y 14 docentes para el grupo experimental, todos 

pertenecientes a la institución educativa en Lima Metropolitana e inscritos en la 

intervención educativa de transformación digital. 

3.3. Técnicas de Recolección de Datos 

 

La técnica utilizada para la recolección de datos fue la evaluación mediante 

una prueba de entrada-salida, que permitió evidenciar la presencia o ausencia de 

habilidades o conocimientos en los participantes. Los datos de la variable 

independiente se recopilaron en ambos grupos, experimental y control, utilizando una 

escala valorativa. Para la variable dependiente, se empleó una rúbrica que facilitó el 

análisis de dichas escalas. 

Descripción de los Instrumentos 

El instrumento utilizado para la variable independiente en ambos grupos, 

experimental y de control, fue la prueba de entrada-salida. Para la variable 

dependiente, se empleó una rúbrica con un sistema de valoración diseñado para 

analizar cada dimensión, conformada por sus indicadores. En cuanto a las escalas de 

valoración o frecuencias, se seleccionaron las opciones que se muestran en la Tabla 

4. 

Tabla 4 

Validez de Escala  

  

Nota. Clasificación de cada valor.  

Avanzado Intermedio Principiante  Básico 

4 3 2 1 
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Validación y Confiabilidad 

La validación del instrumento se realizó mediante el juicio de expertos, quienes 

evaluaron el puntaje asignado a cada ítem. 

Validez del Instrumento 

Con la participación de siete jueces expertos, se aseguró la validez del 

instrumento mediante el coeficiente V de Aiken. Para este fin, se entregó a los 

expertos un documento (ficha ubicada en el anexo 1) en el que debían calificar la 

rúbrica ítem por ítem, basándose en los siguientes criterios: pertinencia, relevancia y 

claridad. Cada dimensión fue evaluada con los siguientes puntajes: 

 1 = Deficiente 

 2 = Regular 

 3 = Buena 

 4 = Muy buena 

 5 = Excelente 

Para calcular los resultados, se utilizó la siguiente fórmula: 

 

Dónde: V = Valor de Aiken 

S = La sumatoria de S1 

S1 = Valor asignado por el juez a cada ítem 

n = Número de jueces 

c = Número de valores de la escala de valoración  
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Los jueces expertos participaron en la medición del "grado en que los ítems 

reflejaban el contenido de las áreas implicadas en el constructo de manera adecuada" 

(Escurra, 1989, como se citó en Boluarte-Carbajal y Tamari, 2017). Los resultados se 

presentaron en la Tabla 5. 

Tabla 5 

Relación de Jueces Expertos  

N.°. Nombre completo Grado académico 

1 Rafael Garay Dr. en Educación 

2 Rosario Arellano Ing. de Sistemas 

3 Jorge Aybar Ing. de Sistemas 

4 Adriana Gonzales BS. Biología 

5 D’Andre Nicholson BA. Psicología 

6 Héctor Henrique Mg. Sistemas 

7 Ernesto Rodas Mg. Ciencias 

Empresariales 

El criterio de decisión se basó en que, cuanto más elevado fuera el valor 

computado, mayor sería la validez del contenido del ítem. En este caso, se obtuvo un 

puntaje de 0,94 (ver detalle en anexo 2), lo que indicó que el instrumento tenía una 

validez aceptada, tal como se mostró en la Tabla 6. 

Tabla 6 

Criterios de Validación Aiken  

Criterio Descripción 

V > = 0,8 Posee una adecuada validez 

V < = 0,7 No posee una adecuada validez 

 Nota. Información obtenida de Aquize (2019). 
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Confiabilidad del Instrumento 

Se utilizó el coeficiente alfa de Cronbach, una medida ampliamente aceptada 

para evaluar la coherencia interna y la fiabilidad de un cuestionario o escala. El 

análisis fue realizado utilizando la versión 27 del software SPSS, tanto para las 

dimensiones de la variable como para la variable en su conjunto. 

Tabla 7 

Análisis de Fiabilidad Piloto  

Casos N* % 

Válido 10 100,00 

Excluido 0 0,00 

Total 10 100,00 

Nota. N* representa el número de participantes de la muestra piloto, necesarios para 

determinar la confiabilidad del instrumento. 

 Tabla 8 

Análisis de Fiabilidad  

Dimensión/variable Alfa de Cronbach Nro. de 

elementos 

Cognitivo 0,819 5 

Instrumental 0,862 7 

Actitudinal 0,853 10 

Capacidades tecnológicas 0,851 22 

 

Interpretación: la tabla 8 presentó los resultados de la evaluación de la 

fiabilidad de diferentes dimensiones o variables, así como el número de elementos 
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que componían cada una de ellas. En primer lugar, la dimensión cognitiva, que 

constaba de 5 elementos (ítems del instrumento), obtuvo un coeficiente alfa de 

Cronbach de 0,819. Este coeficiente indicó una buena consistencia interna entre los 

elementos evaluados, lo que sugirió que estos medían de manera confiable el 

constructo cognitivo que se pretendía medir en el estudio. 

En segundo lugar, la dimensión instrumental, compuesta por 7 elementos, 

alcanzó un coeficiente alfa de Cronbach de 0,862. Este valor también sugirió una alta 

consistencia interna entre los elementos de esta dimensión, lo que indicó que eran 

confiables para medir el constructo instrumental investigado. 

Luego, la dimensión actitudinal, que constaba de 10 elementos, mostró un 

coeficiente alfa de Cronbach de 0,853. Al igual que en las dimensiones anteriores, 

este valor sugirió una buena consistencia interna entre los elementos, lo que indicó 

que estos medían de manera confiable el constructo actitudinal en estudio. 

En la última fila de la tabla, que representaba los resultados de la variable 

Capacidades Tecnológicas, se observó que obtuvo un coeficiente alfa de Cronbach 

de 0,851, con un total de 22 elementos. Este valor indicó una alta consistencia interna 

entre los elementos que componían la variable de Capacidades Tecnológicas, lo que 

sugirió que estos eran confiables para medir el constructo de capacidades 

tecnológicas en el contexto del estudio. 

Los resultados mostraron que todas las dimensiones evaluadas, así como la 

variable de Capacidades Tecnológicas, poseían una alta consistencia interna. Esto 

sugirió que los elementos que las componían eran confiables para medir los 

constructos investigados, lo que fortaleció la validez de las mediciones realizadas y 
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proporcionó una base sólida para el análisis y la interpretación de los resultados 

obtenidos. Por lo tanto, se concluyó que el instrumento era confiable para su 

aplicación. 

3.4. Técnicas Estadísticas para el Procesamiento de Información  

 

Los valores de las pruebas de entrada/salida fueron medidos utilizando 

estadística descriptiva, cuya recopilación y organización se presentaron de manera 

informativa mediante gráficos y tablas, incluyendo el cálculo de parámetros básicos 

como la media, mediana, desviación estándar y varianza. 

La estadística inferencial fue empleada con el propósito de obtener 

deducciones, inferir tendencias y realizar interpretaciones sobre proyecciones y 

comparaciones. Para ello, se utilizó el software SPSS versión 27. Los cálculos 

estadísticos incluyeron la realización de la prueba de distribución y la prueba 

paramétrica t de Student, con el fin de comprobar las hipótesis. 

3.5. Aspectos Éticos 

 

En el marco de la transparencia de la información y con el fin de garantizar 

buenas prácticas en el manejo de los datos obtenidos de los participantes, se 

consideraron los siguientes aspectos: 

 Se explicaron los principios éticos que justificaron la investigación. 

 Se salvaguardó la identidad de cada participante al momento de publicar 

los resultados de las pruebas, garantizando el anonimato en cada registro. 
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 Se mantuvo la fidelidad en las citas obtenidas de publicaciones, gráficos y 

otras referencias bibliográficas para sustentar las fuentes. 

 Se obtuvo la aprobación por escrito de cada integrante de la investigación, 

no solo para formar parte de los grupos de experimentación o control, sino 

también para cumplir con los pactos de colaboración en equipo, la 

elaboración de trabajos y someterse a evaluaciones constantes para medir 

su desempeño y aprendizaje. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

Análisis de Estadísticas Descriptivas  

En primer lugar, para determinar qué participantes de la muestra de 

investigación pertenecerían al grupo de control o al grupo experimental, se evaluaron 

los resultados de una encuesta realizada a los docentes del centro educativo. De 

acuerdo con las respuestas de los 27 docentes encuestados a través de un formulario 

de Google (adjunto en el anexo 3), se identificaron las edades, el género, las 

capacidades y las competencias de cada uno de los participantes. 

A continuación, se presentaron algunas gráficas de las categorías definidas, 

con el fin de comparar los resultados entre los dos grupos de investigación. Cabe 

destacar que, en cuanto a género, el grupo femenino fue mayoritario, superando el 

60 % en ambos grupos de investigación. 

En la Figura 8, se puede observar que, en cuanto a edad, la mayoría de los 

participantes del grupo de control se encontraba en el rango de 40 a 49 años, mientras 

que en el grupo experimental predominaba el rango de 30 a 39 años. 
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Figura 8 

Cantidad Agrupada por Edad  

   

En la figura 9, se observó el nivel de experiencia profesional, cuyo promedio 

fue de 10 años para ambos grupos. 

Figura 9 

Experiencia Laboral    

 

 

La figura 10 mostró la comparación del nivel de capacidades digitales entre 

ambos grupos.  

G-Control 
G-Experimental 
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Figura 10 

Capacidades Digitales 

     

La figura 11 mostró la comparación de las herramientas educativas utilizadas 

por ambos grupos. 

Figura 11 

Herramientas Educativas     

 

 

 

 

 

 

 

La Figura 12 mostró la comparación del promedio de respuestas en cada una 

de las dimensiones evaluadas en las pruebas de entrada (pre-test) y salida (post-

test), tanto para el grupo de control como para el grupo experimental. 

G-Control 
G-Experimental 

G-Control G-Experimental 
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Figura 12 

Comparación de Resultados en los Grupos     

 

A continuación, se presentaron los resultados de cada uno de los ítems 

aplicados al grupo de control, compuesto por 13 participantes, y al grupo 

experimental, compuesto por 14 participantes, los cuales estuvieron referenciados a 

las dimensiones correspondientes. 

Tabla 9 

Ítem 1: Dimensiones Cognitivo  

Grupo Recuento COG-1 Total 

Básico Principiante Intermedio 

Control pre f 7 6 0 13 

% 13,0 % 11,1 % 0,0 % 24,1 % 

Experimental pre f 4 10 0 14 

% 7,4 % 18,5 % 0,0 % 25,9 % 

Control post f 4 7 2 13 

% 7,4 % 13,0 % 3,7 % 24,1 % 

Experimental post f 0 11 3 14 

% 0,0 % 20,4 % 5,6 % 25,9 % 

Total f 15 34 5 54 

% 27,8 % 63,0 % 9,3 % 100,0 % 
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Interpretación:  

Antes de la intervención, en el grupo de control, 7 participantes fueron 

clasificados como "Básico", 6 como "Principiante" y ninguno como "Intermedio". Esto 

representó el 13,0 %, 11,1 % y 0,0 % del total de la muestra, respectivamente, 

sumando un 24,1 % de los participantes. 

En el grupo experimental, 4 participantes fueron clasificados como "Básico", 

10 como "Principiante" y ninguno como "Intermedio". Estos resultados representaron 

el 7,4 %, 18,5 % y 0,0 % del total de la muestra, respectivamente, sumando un 25,9 

% de los participantes. 

Después de la intervención, en el grupo de control, 4 participantes fueron 

clasificados como "Básico", 7 como "Principiante" y 2 como "Intermedio". Esto 

representó el 7,4 %, 13,0 % y 3,7 % del total de la muestra, respectivamente, sumando 

un 24,1 % de los participantes. 

En el grupo experimental, ninguno fue clasificado como "Básico", 11 fueron 

clasificados como "Principiante" y 3 como "Intermedio". Estos resultados 

representaron el 0,0 %, 20,4 % y 5,6 % del total de la muestra, respectivamente, 

sumando un 25,9 % de los participantes. 
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Figura 13 

Resultados Estadísticos del Ítem 1 

    

Tabla 10 

Ítems 2: Cognitiva  

Grupo Recuento COG-2 Total 

Básico Principiante Intermedio 

Control pre f 5 8 0 13 

% 9,3 % 14,8 % 0,0 % 24,1 % 

Experimental pre f 6 8 0 14 

% 11,1 % 14,8 % 0,0 % 25,9 % 

Control post f 5 6 2 13 

% 9,3 % 11,1 % 3,7 % 24,1 % 

Experimental post f 4 7 3 14 

% 7,4 % 13,0 % 5,6 % 25,9 % 

Total f 20 29 5 54 

% 37,0 % 53,7 % 9,3 % 100,0 % 

 

Interpretación:  

Antes de la intervención, en el grupo de control, 5 participantes fueron 

clasificados como "Básico", 8 como "Principiante" y ninguno como "Intermedio". Estos 
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valores representaron el 9,3 %, 14,8 % y 0,0 % del total de la muestra, 

respectivamente, sumando un 24,1 %. 

En el grupo experimental, 6 participantes fueron clasificados como "Básico", 8 

como "Principiante" y ninguno como "Intermedio". Estos resultados representaron el 

11,1 %, 14,8 % y 0,0 % del total de la muestra, respectivamente, sumando un 25,9 

%. 

Después de la intervención, en el grupo de control, 5 participantes fueron 

clasificados como "Básico", 6 como "Principiante" y 2 como "Intermedio". Estos 

valores representaron el 9,3 %, 11,1 % y 3,7 % del total de la muestra, 

respectivamente, sumando un 24,1 % de los participantes en este grupo después de 

la intervención. 

En el grupo experimental, 4 participantes fueron clasificados como "Básico", 7 

como "Principiante" y 3 como "Intermedio". Estos resultados representaron el 7,4 %, 

13,0 % y 5,6 % del total de la muestra, respectivamente, sumando un 25,9 % de los 

participantes. 

Figura 14 

Resultados Estadísticos del Ítem 2 
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Tabla 11 

Ítem 3: Cognitivo  

Grupo Recuento COG-3 Total 

Básico Principiante Intermedio 

Control pre f 3 5 5 13 

% 5,6 % 9,3 % 9,3 % 24,1 % 

Experimental pre f 7 7 0 14 

% 13,0 % 13,0 % 0,0 % 25,9 % 

Control post f 3 6 4 13 

% 5,6 % 11,1 % 7,4 % 24,1 % 

Experimental post f 5 7 2 14 

% 9,3 % 13,0 % 3,7 % 25,9 % 

Total f 18 25 11 54 

% 33,3 % 46,3 % 20,4 % 100,0 % 

 

Interpretación:  

Antes de la intervención, en el grupo de control, 3 participantes fueron 

clasificados como "Básico", 5 como "Principiante" y 5 como "Intermedio". Estos 

valores representaron el 5,6 %, 9,3 % y 9,3 % del total de la muestra, respectivamente, 

sumando un 24,1 % de los participantes. 

En el grupo experimental, 7 participantes fueron clasificados como "Básico", 7 

como "Principiante" y ninguno como "Intermedio". Estos valores representaron el 13,0 

%, 13,0 % y 0,0 % del total de la muestra, respectivamente, sumando un 25,9 % de 

los participantes. 

Después de la intervención, en el grupo de control, 3 participantes fueron 

clasificados como "Básico", 6 como "Principiante" y 4 como "Intermedio". Estos 
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valores representaron el 5,6 %, 11,1 % y 7,4 % del total de la muestra, 

respectivamente, sumando un 24,1 % de los participantes. 

En el grupo experimental, después de la intervención, 5 participantes fueron 

clasificados como "Básico", 7 como "Principiante" y 2 como "Intermedio". Estos 

valores representaron el 9,3 %, 13,0 % y 3,7 % del total de la muestra, 

respectivamente, sumando un 25,9 % de los participantes. 

Figura 15 

Resultados Estadísticos del Ítem 3 

 

Tabla 12 

Ítems 4: Cognitivo      

Grupo Recuento COG-4 Total 

Básico Principiante Intermedio 

Control pre f 3 7 3 13 

% 5,6 % 13,0 % 5,6 % 24,1 % 

Experimental pre f 0 7 7 14 

% 0,0 % 13,0 % 13,0 % 25,9 % 

Control post f 3 6 4 13 

% 5,6 % 11,1 % 7,4 % 24,1 % 

Experimental post f 0 5 9 14 

% 0,0 % 9,3 % 16,7 % 25,9 % 

Total f 6 25 23 54 

% 11,1 % 46,3 % 42,6 % 100,0 % 
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Interpretación:  

Antes de la intervención, en el grupo de control, 3 participantes fueron 

clasificados como "Básico", 7 como "Principiante" y 3 como "Intermedio". Estos 

valores representaron el 5,6 %, 13,0 % y 5,6 % del total de la muestra, 

respectivamente, sumando un total del 24,1 % de los participantes. 

En el grupo experimental, ninguno fue clasificado como "Básico", 7 como 

"Principiante" y 7 como "Intermedio". Estos valores representaron el 0,0 %, 13,0 % y 

13,0 % del total de la muestra, respectivamente, sumando un total del 25,9 % de los 

participantes. 

Después de la intervención, en el grupo de control, 3 participantes fueron 

clasificados como "Básico", 6 como "Principiante" y 4 como "Intermedio". Estos 

valores representaron el 5,6 %, 11,1 % y 7,4 % del total de la muestra, 

respectivamente, sumando un total del 24,1 % de los participantes. 

En el grupo experimental, ninguno fue clasificado como "Básico", 5 como 

"Principiante" y 9 como "Intermedio". Estos valores representaron el 0,0 %, 9,3 % y 

16,7 % del total de la muestra, respectivamente, sumando un total del 25,9 % de los 

participantes. 
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Figura 16 

Resultados Estadísticos del Ítem 4 

 

 

Tabla 13 

Ítems 5: Cognitivo      

Grupo Recuento COG-5 Total 

Básico Principiante Intermedio Avanzado 

Control pre f 5 4 4 0 13 

% 9,3 % 7,4 % 7,4 % 0,0 % 24,1 % 

Experimental 

pre 

f 0 10 4 0 14 

% 0,0 % 18,5 % 7,4 % 0,0 % 25,9 % 

Control post f 4 3 6 0 13 

% 7,4 % 5,6 % 11,1 % 0,0 % 24,1 % 

Experimental 

post 

f 0 6 5 3 14 

% 0,0 % 11,1 % 9,3 % 5,6 % 25,9 % 

Total f 9 23 19 3 54 

% 16,7 % 42,6 % 35,2 % 5,6 % 100,0 % 

 

Interpretación:  

Antes de la intervención, en el grupo de control, 5 participantes fueron 

clasificados como "Básico", 4 como "Principiante", 4 como "Intermedio" y ninguno 

como "Avanzado". Estos valores representaron el 9,3 %, 7,4 %, 7,4 % y 0,0 % del 
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total de la muestra, respectivamente, sumando un total del 24,1 % de los 

participantes. 

En el grupo experimental, ninguno fue clasificado como "Básico", 10 como 

"Principiante", 4 como "Intermedio" y ninguno como "Avanzado". Estos valores 

representaron el 0,0 %, 18,5 %, 7,4 % y 0,0 % del total de la muestra, 

respectivamente, sumando un total del 25,9 % de los participantes. 

Después de la intervención, en el grupo de control, 4 participantes fueron 

clasificados como "Básico", 3 como "Principiante", 6 como "Intermedio" y ninguno 

como "Avanzado". Estos valores representaron el 7,4 %, 5,6 %, 11,1 % y 0,0 % del 

total de la muestra, respectivamente, sumando un total del 24,1 % de los 

participantes. 

En el grupo experimental, ninguno fue clasificado como "Básico", 6 como 

"Principiante", 5 como "Intermedio" y 3 como "Avanzado". Estos valores 

representaron el 0,0 %, 11,1 %, 9,3 % y 5,6 % del total de la muestra, 

respectivamente, sumando un total del 25,9 % de los participantes en este grupo 

después de la intervención. 
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Figura 17 

Resultados Estadísticos del Ítem 5 

 

Tabla 14 

Ítems 6: Instrumental      

Grupo Recuento INT-6 Total 

Básico Principiante Intermedio 

Control pre f 8 5 0 13 

 % 14,8 % 9,3 % 0,0 % 24,1 % 

Experimental pre f 10 4 0 14 

 % 18,5 % 7,4 % 0,0 % 25,9 % 

Control post f 7 6 0 13 

 % 13,0 % 11,1 % 0,0 % 24,1 % 

Experimental post f 7 4 3 14 

 % 13,0 % 7,4 % 5,6 % 25,9 % 

Total f 32 19 3 54 

 % 59,3 % 35,2 % 5,6 % 100,0 % 

 

Interpretación:  

Antes de la intervención, en el grupo de control, 8 participantes fueron 

clasificados como "Básico", 5 como "Principiante" y ninguno como "Intermedio". Estos 
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valores representaron el 14,8 %, 9,3 % y 0,0 % del total de la muestra, 

respectivamente, sumando un total del 24,1 % de los participantes. 

En el grupo experimental, 10 participantes fueron clasificados como "Básico", 

4 como "Principiante" y ninguno como "Intermedio". Estos valores representaron el 

18,5 %, 7,4 % y 0,0 % del total de la muestra, respectivamente, sumando un total del 

25,9 % de los participantes. 

Después de la intervención, en el grupo de control, 7 participantes fueron 

clasificados como "Básico", 6 como "Principiante" y ninguno como "Intermedio". Estos 

valores representaron el 13,0 %, 11,1 % y 0,0 % del total de la muestra, 

respectivamente, sumando un total del 24,1 % de los participantes. 

En el grupo experimental, 7 participantes fueron clasificados como "Básico", 4 

como "Principiante" y 3 como "Intermedio". Estos valores representaron el 13,0 %, 7,4 

% y 5,6 % del total de la muestra, respectivamente, sumando un total del 25,9 % de 

los participantes. 

Figura 18 

Resultados Estadísticos del Ítem 6 
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Tabla 15 

Ítems 7: Instrumental      

Grupo Recuento INT-7 Total 

Básico Principiante Intermedio 

Control pre f 8 5 0 13 

 % 14,8 % 9,3 % 0,0 % 24,1 % 

Experimental pre f 6 8 0 14 

 % 11,1 % 14,8 % 0,0 % 25,9 % 

Control post f 8 5 0 13 

 % 14,8 % 9,3 % 0,0 % 24,1 % 

Experimental post f 4 8 2 14 

 % 7,4 % 14,8 % 3,7 % 25,9 % 

Total f 26 26 2 54 

 % 48,1 % 48,1 % 3,7 % 100,0 % 

 

Interpretación:  

Antes de la intervención, en el grupo de control, 8 participantes fueron 

clasificados como "Básico", 5 como "Principiante" y ninguno como "Intermedio". Estos 

valores representaron el 14,8 %, 9,3 % y 0,0 % del total de la muestra, 

respectivamente, sumando un total del 24,1 % de los participantes. 

En el grupo experimental, 6 participantes fueron clasificados como "Básico", 8 

como "Principiante" y ninguno como "Intermedio". Estos valores representaron el 11,1 

%, 14,8 % y 0,0 % del total de la muestra, respectivamente, sumando un total del 25,9 

% de los participantes. 
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Después de la intervención, en el grupo de control, 8 participantes fueron 

clasificados como "Básico", 5 como "Principiante" y ninguno como "Intermedio". Estos 

valores representaron el 14,8 %, 9,3 % y 0,0 % del total de la muestra, 

respectivamente, sumando un total del 24,1 % de los participantes. 

En el grupo experimental, 4 participantes fueron clasificados como "Básico", 8 

como "Principiante" y 2 como "Intermedio". Estos valores representaron el 7,4 %, 14,8 

% y 3,7 % del total de la muestra, respectivamente, sumando un total del 25,9 % de 

los participantes. 

Figura 19 

Resultados Estadísticos del Ítem 7 
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Tabla 16 

Ítems 8: Instrumental      

Grupo Recue

nto 

INT-8 Total 

Básico Principiante Intermedio Avanzado 

Control pre f 4 9 0 0 13 

 % 7,4 % 16,7 % 0,0 % 0,0 % 24,1 % 

Experimental pre f 2 6 6 0 14 

 % 3,7 % 11,1 % 11,1 % 0,0 % 25,9 % 

Control post f 4 7 2 0 13 

 % 7,4 % 13,0 % 3,7 % 0,0 % 24,1 % 

Experimental 

post 

f 0 7 2 5 14 

 % 0,0 % 13,0 % 3,7 % 9,3 % 25,9 % 

Total f 10 29 10 5 54 

 % 18,5 % 53,7 % 18,5 % 9,3 % 100,0 % 

 

Interpretación:  

Antes de la intervención, en el grupo de control, 4 participantes fueron 

clasificados como "Básico", 9 como "Principiante" y ninguno como "Intermedio" o 

"Avanzado". Estos valores representaron el 7,4 %, 16,7 %, 0,0 % y 0,0 % del total de 

la muestra, respectivamente, sumando un total del 24,1 % de los participantes. 

En el grupo experimental, 2 participantes fueron clasificados como "Básico", 6 

como "Principiante", 6 como "Intermedio" y ninguno como "Avanzado". Estos valores 

representaron el 3,7 %, 11,1 %, 11,1 % y 0,0 % del total de la muestra, 

respectivamente, sumando un total del 25,9 % de los participantes. 
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Después de la intervención, en el grupo de control, 4 participantes fueron 

clasificados como "Básico", 7 como "Principiante", 2 como "Intermedio" y ninguno 

como "Avanzado". Estos valores representaron el 7,4 %, 13,0 %, 3,7 % y 0,0 % del 

total de la muestra, respectivamente, sumando un total del 24,1 % de los 

participantes. 

En el grupo experimental, después de la intervención, ninguno fue clasificado 

como "Básico", 7 como "Principiante", 2 como "Intermedio" y 5 como "Avanzado". 

Estos valores representaron el 0,0 %, 13,0 %, 3,7 % y 9,3 % del total de la muestra, 

respectivamente, sumando un total del 25,9 % de los participantes. 

Figura 20 

Resultados Estadísticos del Ítem 8 
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Tabla 17 

Ítems 9: Instrumental      

Grupo Recuento INT-9 Total 

Básico Principiante Intermedio 

Control pre f 8 5 0 13 

 % 14,8 % 9,3 % 0,0 % 24,1 % 

Experimental pre f 8 6 0 14 

 % 14,8 % 11,1 % 0,0 % 25,9 % 

Control post f 8 4 1 13 

 % 14,8 % 7,4 % 1,9 % 24,1 % 

Experimental post f 6 5 3 14 

 % 11,1 % 9,3 % 5,6 % 25,9 % 

Total f 30 20 4 54 

 % 55,6 % 37,0 % 7,4 % 100,0 % 

 

Interpretación:  

Antes de la intervención, en el grupo de control, 8 participantes fueron 

clasificados como "Básico", 5 como "Principiante" y ninguno como "Intermedio". Estos 

valores representaron el 14,8 %, 9,3 % y 0,0 % del total de la muestra, 

respectivamente, sumando un total del 24,1 % de los participantes. 

En el grupo experimental, 8 participantes fueron clasificados como "Básico", 6 

como "Principiante" y ninguno como "Intermedio". Estos valores representaron el 14,8 

%, 11,1 % y 0,0 % del total de la muestra, respectivamente, sumando un total del 25,9 

% de los participantes. 

Después de la intervención, en el grupo de control, 8 participantes fueron 

clasificados como "Básico", 4 como "Principiante" y 1 como "Intermedio". Estos 
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valores representaron el 14,8 %, 7,4 % y 1,9 % del total de la muestra, 

respectivamente, sumando un total del 24,1 % de los participantes. 

En el grupo experimental, 6 participantes fueron clasificados como "Básico", 5 

como "Principiante" y 3 como "Intermedio". Estos valores representaron el 11,1 %, 9,3 

% y 5,6 % del total de la muestra, respectivamente, sumando un total del 25,9 % de 

los participantes. 

Figura 21 

Resultados Estadísticos del Ítem 9 

 

Tabla 18 

Ítems 10: Instrumental      

Grupo Recuento INT-10 Total 

Básico Principiante Intermedio Avanzado 

Control pre f 4 9 0 0 13 

 % 7,4 % 16,7 % 0,0 % 0,0 % 24,1 % 

Experimental 

pre 

f 2 5 7 0 14 

 % 3,7 % 9,3 % 13,0 % 0,0 % 25,9 % 

Control post f 4 6 3 0 13 

 % 7,4 % 11,1 % 5,6 % 0,0 % 24,1 % 

Experimental 

post 

f 2 3 7 2 14 

 % 3,7 % 5,6 % 13,0 % 3,7 % 25,9 % 

Total f 12 23 17 2 54 

 % 22,2 % 42,6 % 31,5 % 3,7 % 100,0 % 
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Interpretación:  

Antes de la intervención, en el grupo de control, 4 participantes fueron 

clasificados como "Básico", 9 como "Principiante" y ninguno como "Intermedio" o 

"Avanzado". Estos valores representaron el 7,4 %, 16,7 %, 0,0 % y 0,0 % del total de 

la muestra, respectivamente, sumando un total del 24,1 % de los participantes. 

En el grupo experimental, 2 participantes fueron clasificados como "Básico", 5 

como "Principiante", 7 como "Intermedio" y ninguno como "Avanzado". Estos valores 

representaron el 3,7 %, 9,3 %, 13,0 % y 0,0 % del total de la muestra, 

respectivamente, sumando un total del 25,9 % de los participantes. 

Después de la intervención, en el grupo de control, 4 participantes fueron 

clasificados como "Básico", 6 como "Principiante", 3 como "Intermedio" y ninguno 

como "Avanzado". Estos valores representaron el 7,4 %, 11,1 %, 5,6 % y 0,0 % del 

total de la muestra, respectivamente, sumando un total del 24,1 % de los 

participantes. 

En el grupo experimental, después de la intervención, 2 participantes fueron 

clasificados como "Básico", 3 como "Principiante", 7 como "Intermedio" y 2 como 

"Avanzado". Estos valores representaron el 3,7 %, 5,6 %, 13,0 % y 3,7 % del total de 

la muestra, respectivamente, sumando un total del 25,9 % de los participantes. 
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Figura 22 

Resultados Estadísticos del Ítem 10 

 

Tabla 19 

Ítems 11: Instrumental      

Grupo Recuento INT-11 Total 

Básico Principiante Intermedio 

Control pre f 3 10 0 13 

 % 5,6 % 18,5 % 0,0 % 24,1 % 

Experimental pre f 0 7 7 14 

 % 0,0 % 13,0 % 13,0 % 25,9 % 

Control post f 3 6 4 13 

 % 5,6 % 11,1 % 7,4 % 24,1 % 

Experimental post f 0 4 10 14 

 % 0,0 % 7,4 % 18,5 % 25,9 % 

Total f 6 27 21 54 

 % 11,1 % 50,0 % 38,9 % 100,0 % 

 

Interpretación:  

Antes de la intervención, en el grupo de control, 4 participantes fueron 

clasificados como "Básico", 9 como "Principiante" y ninguno como "Intermedio" o 
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"Avanzado". Estos valores representaron el 7,4 %, 16,7 %, 0,0 % y 0,0 % del total de 

la muestra, respectivamente, sumando un total del 24,1 % de los participantes. 

En el grupo experimental, 2 participantes fueron clasificados como "Básico", 5 

como "Principiante", 7 como "Intermedio" y ninguno como "Avanzado". Estos valores 

representaron el 3,7 %, 9,3 %, 13,0 % y 0,0 % del total de la muestra, 

respectivamente, sumando un total del 25,9 % de los participantes. 

Después de la intervención, en el grupo de control, 4 participantes fueron 

clasificados como "Básico", 6 como "Principiante", 3 como "Intermedio" y ninguno 

como "Avanzado". Estos valores representaron el 7,4 %, 11,1 %, 5,6 % y 0,0 % del 

total de la muestra, respectivamente, sumando un total del 24,1 % de los 

participantes. 

En el grupo experimental, después de la intervención, 2 participantes fueron 

clasificados como "Básico", 3 como "Principiante", 7 como "Intermedio" y 2 como 

"Avanzado". Estos valores representaron el 3,7 %, 5,6 %, 13,0 % y 3,7 % del total de 

la muestra, respectivamente, sumando un total del 25,9 % de los participantes. 

Figura 23 

Resultados Estadísticos del Ítem 11 
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Tabla 20 

Ítems 13: Instrumental      

Grupo Recuento INT-13 

Total Básico Principiante 

Control pre f 12 1 13 

 % 22,2 % 1,9 % 24,1 % 

Experimental pre f 8 6 14 

 % 14,8 % 11,1 % 25,9 % 

Control post f 11 2 13 

 % 20,4 % 3,7 % 24,1 % 

Experimental post f 6 8 14 

 % 11,1 % 14,8 % 25,9 % 

Total f 37 17 54 

 % 68,5 % 31,5 % 100,0 % 

 

Interpretación:  

Antes de la intervención, en el grupo de control, se clasificaron 12 participantes 

como "Básico" y 1 como "Principiante". Estos valores representaron el 22,2 % y el 1,9 

% del total de la muestra, respectivamente, sumando un total del 24,1 % de los 

participantes. 

En el grupo experimental, se clasificaron 8 participantes como "Básico" y 6 

como "Principiante". Estos valores representaron el 14,8 % y el 11,1 % del total de la 

muestra, respectivamente, sumando un total del 25,9 % de los participantes. 

Después de la intervención, en el grupo de control, se clasificaron 11 

participantes como "Básico" y 2 como "Principiante". Estos valores representaron el 
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20,4 % y el 3,7 % del total de la muestra, respectivamente, sumando un total del 24,1 

% de los participantes. 

En el grupo experimental, se clasificaron 6 participantes como "Básico" y 8 

como "Principiante". Estos valores representaron el 11,1 % y el 14,8 % del total de la 

muestra, respectivamente, sumando un total del 25,9 % de los participantes. 

Figura 24 

Resultados Estadísticos del Ítem 13 

 

Tabla 21 

Ítems 12: Actitudinal      

Grupo Recuento ACT-12 

Total Básico Principiante 

Control pre f 8 5 13 

 % 14,8 % 9,3 % 24,1 % 

Experimental pre f 10 4 14 

 % 18,5 % 7,4 % 25,9 % 

Control post f 6 7 13 

 % 11,1 % 13,0 % 24,1 % 

Experimental post f 7 7 14 

 % 13,0 % 13,0 % 25,9 % 

Total f 31 23 54 

 % 57,4 % 42,6 % 100,0 % 
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Interpretación: 

Antes de la intervención, en el grupo de control, se clasificaron 8 participantes 

como "Básico" y 5 como "Principiante". Estos valores representaron el 14,8 % y el 9,3 

% del total de la muestra, respectivamente, sumando un total del 24,1 % de los 

participantes. 

En el grupo experimental, se clasificaron 10 participantes como "Básico" y 4 

como "Principiante". Estos valores representaron el 18,5 % y el 7,4 % del total de la 

muestra, respectivamente, sumando un total del 25,9 % de los participantes. 

Después de la intervención, en el grupo de control, se clasificaron 6 

participantes como "Básico" y 7 como "Principiante". Estos valores representaron el 

11,1 % y el 13,0 % del total de la muestra, respectivamente, sumando un total del 

24,1 % de los participantes. 

En el grupo experimental, después de la intervención, se clasificaron 7 

participantes como "Básico" y 7 como "Principiante". Estos valores representaron el 

13,0 % y el 13,0 % del total de la muestra, respectivamente, sumando un total del 

25,9 % de los participantes. 

Figura 25 

Resultados Estadísticos del Ítem 12 
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Tabla 22 

Ítems 14: Actitudinal      

Grupo Recuento ACT-14 

Total Básico Principiante 

Control pre f 13 0 13 

 % 24,1 % 0,0 % 24,1 % 

Experimental pre f 14 0 14 

 % 25,9 % 0,0 % 25,9 % 

Control post f 11 2 13 

 % 20,4 % 3,7 % 24,1 % 

Experimental post f 11 3 14 

 % 20,4 % 5,6 % 25,9 % 

Total f 49 5 54 

 % 90,7 % 9,3 % 100,0 % 

 

Interpretación:  

Antes de la intervención, en el grupo de control, se clasificaron 13 participantes 

como "Básico" y ninguno como "Principiante". Esto representó el 24,1 % del total de 

la muestra. En el grupo experimental, se clasificaron 14 participantes como "Básico" 

y ninguno como "Principiante". Esto representó el 25,9 % del total de la muestra. 

Después de la intervención, en el grupo de control, se clasificaron 11 

participantes como "Básico" y 2 como "Principiante". Esto representó el 20,4 % y el 

3,7 % del total de la muestra, respectivamente. En el grupo experimental, se 

clasificaron 11 participantes como "Básico" y 3 como "Principiante". Esto representó 

el 20,4 % y el 5,6 % del total de la muestra. 
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Figura 26 

Resultados Estadísticos del Ítem 14 

 

Tabla 23 

Ítems 15: Actitudinal    

Grupo Recuento ACT-15 

Total Básico Principiante 

Control pre f 10 3 13 

 % 18,5 % 5,6 % 24,1 % 

Experimental pre f 8 6 14 

 % 14,8 % 11,1 % 25,9 % 

Control post f 10 3 13 

 % 18,5 % 5,6 % 24,1 % 

Experimental post f 5 9 14 

 % 9,3 % 16,7 % 25,9 % 

Total f 33 21 54 

 % 61,1 % 38,9 % 100,0 % 

 

  Interpretación:  

Antes de la intervención, en el grupo de control, se clasificaron 10 participantes 

como "Básico" y 3 como "Principiante". Esto representó el 18,5 % y el 5,6 % del total 

de la muestra, respectivamente. En el grupo experimental, se clasificaron 8 

participantes como "Básico" y 6 como "Principiante". Esto representó el 14,8 % y el 

11,1 % del total de la muestra, respectivamente. 
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Después de la intervención, en el grupo de control, se clasificaron 10 

participantes como "Básico" y 3 como "Principiante". Esto representó el 18,5 % y el 

5,6 % del total de la muestra, respectivamente. En el grupo experimental, se 

clasificaron 5 participantes como "Básico" y 9 como "Principiante". Esto representó el 

9,3 % y el 16,7 % del total de la muestra, respectivamente. 

Figura 27 

Resultados Estadísticos del Ítem 15 

 

Tabla 24 

Ítems 16: Actitudinal      

Grupo Recuento ACT-16 

Total Básico Principiante 

Control pre f 13 0 13 

 % 24,1 % 0,0 % 24,1 % 

Experimental pre f 13 1 14 

 % 24,1 % 1,9 % 25,9 % 

Control post f 13 0 13 

 % 24,1 % 0,0 % 24,1 % 

Experimental post f 12 2 14 

 % 22,2 % 3,7 % 25,9 % 

Total f 51 3 54 

 % 94,4 % 5,6 % 100,0 % 
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Interpretación:  

Antes de la intervención, en el grupo de control, se clasificaron 13 participantes 

como "Básico" y ninguno como "Principiante". Esto representó el 24,1 % del total de 

la muestra. En el grupo experimental, se clasificaron 13 participantes como "Básico" 

y 1 como "Principiante". Esto representó el 24,1 % y el 1,9 % del total de la muestra, 

respectivamente. 

Después de la intervención, en el grupo de control, se clasificaron 13 

participantes como "Básico" y ninguno como "Principiante". Esto representó el 24,1 % 

del total de la muestra. En el grupo experimental, después de la intervención, se 

clasificaron 12 participantes como "Básico" y 2 como "Principiante". Esto representó 

el 22,2 % y el 3,7 % del total de la muestra. 

Figura 28 

Resultados Estadísticos del Ítem 16 
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Tabla 25 

Ítems 17: Actitudinal      

Grupo Recuento ACT-17 

Total Básico Principiante Intermedio 

Control pre f 13 0 0 13 

 % 24,1 % 0,0 % 0,0 % 24,1 % 

Experimental pre f 10 4 0 14 

 % 18,5 % 7,4 % 0,0 % 25,9 % 

Control post f 12 1 0 13 

 % 22,2 % 1,9 % 0,0 % 24,1 % 

Experimental post f 10 3 1 14 

 % 18,5 % 5,6 % 1,9 % 25,9 % 

Total f 45 8 1 54 

 % 83,3 % 14,8 % 1,9 % 100,0 % 

 

Interpretación:  

Antes de la intervención, en el grupo de control, se clasificaron 13 participantes 

como "Básico" y ninguno como "Principiante" o "Intermedio". Esto representó el 24,1 

% del total de la muestra. En el grupo experimental, se clasificaron 10 participantes 

como "Básico", 4 como "Principiante" y ninguno como "Intermedio". Esto representó 

el 18,5 %, 7,4 % y 0,0 % del total de la muestra, respectivamente. 

Después de la intervención, en el grupo de control, se clasificaron 12 

participantes como "Básico", 1 como "Principiante" y ninguno como "Intermedio". Esto 

representó el 22,2 %, 1,9 % y 0,0 % del total de la muestra. En el grupo experimental, 

después de la intervención, de los 14 participantes, se clasificaron 10 como "Básico", 

3 como "Principiante" y 1 como "Intermedio". Esto representó el 18,5 %, 5,6 % y 1,9 

% del total de la muestra, respectivamente. 
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Figura 29 

Resultados Estadísticos del Ítem 17 

 

Tabla 26 

Ítems 18: Actitudinal      

Grupo Recuento ACT-18 

Total Básico Principiante Intermedio Avanzado 

Control pre f 7 6 0 0 13 

 % 13,0 % 11,1 % 0,0 % 0,0 % 24,1 % 

Experimental 

pre 

f 0 6 8 0 14 

 % 0,0 % 11,1 % 14,8 % 0,0 % 25,9 % 

Control post f 4 9 0 0 13 

 % 7,4 % 16,7 % 0,0 % 0,0 % 24,1 % 

Experimental 

post 

f 0 4 5 5 14 

 % 0,0 % 7,4 % 9,3 % 9,3 % 25,9 % 

Total f 11 25 13 5 54 

 % 20,4 % 46,3 % 24,1 % 9,3 % 100,0 % 

 

Interpretación:  

Antes de la intervención, en el grupo de control, se clasificaron 7 participantes 

como "Básico", 6 como "Principiante" y ninguno como "Intermedio" o "Avanzado". Esto 

representó el 13,0 % y el 11,1 % del total de la muestra, respectivamente. En el grupo 
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experimental, ninguno fue clasificado como "Básico", se clasificaron 6 como 

"Principiante", 8 como "Intermedio" y ninguno como "Avanzado". Esto representó el 

11,1 %, 14,8 % y 0,0 % del total de la muestra. 

Después de la intervención, en el grupo de control, se clasificaron 4 

participantes como "Básico", 9 como "Principiante" y ninguno como "Intermedio" o 

"Avanzado". Esto representó el 7,4 % y el 16,7 % del total de la muestra. En el grupo 

experimental, ninguno fue clasificado como "Básico", se clasificaron 4 como 

"Principiante", 5 como "Intermedio" y 5 como "Avanzado". Esto representó el 7,4 %, 

9,3 % y 9,3 % del total de la muestra. 

Figura 30 

Resultados Estadísticos del Ítem 18 
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Tabla 27 

Ítems 19: Actitudinal 

Grupo Recuento ACT-19 

Total Básico Principiante 

Control pre f 11 2 13 

 % 20,4 % 3,7 % 24,1 % 

Experimental pre f 11 3 14 

 % 20,4 % 5,6 % 25,9 % 

Control post f 11 2 13 

 % 20,4 % 3,7 % 24,1 % 

Experimental post f 8 6 14 

 % 14,8 % 11,1 % 25,9 % 

Total f 41 13 54 

 % 75,9 % 24,1 % 100,0 % 

      

Interpretación:  

Antes de la intervención, en el grupo de control, se clasificaron 11 participantes 

como "Básico" y 2 como "Principiante". Esto representó el 20,4 % y el 3,7 % del total 

de la muestra. En el grupo experimental, se clasificaron 11 participantes como 

"Básico" y 3 como "Principiante". Esto representó el 20,4 % y el 5,6 % del total de la 

muestra. 

Después de la intervención, en el grupo de control, se clasificaron 11 

participantes como "Básico" y 2 como "Principiante". Esto representó el 20,4 % y el 

3,7 % del total de la muestra. En el grupo experimental, se clasificaron 8 participantes 

como "Básico" y 6 como "Principiante". Esto representó el 14,8 % y el 11,1 % del total 

de la muestra. 
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Figura 31 

Resultados Estadísticos del Ítem 19 

 

Tabla 28 

Ítems 20: Actitudinal      

Grupo Recuento ACT-20 

Total Básico Principiante Intermedio 

Control pre f 4 9 0 13 

 % 7,4 % 16,7 % 0,0 % 24,1 % 

Experimental pre f 1 7 6 14 

 % 1,9 % 13,0 % 11,1 % 25,9 % 

Control post f 4 5 4 13 

 % 7,4 % 9,3 % 7,4 % 24,1 % 

Experimental post f 0 6 8 14 

 % 0,0 % 11,1 % 14,8 % 25,9 % 

Total f 9 27 18 54 

 % 16,7 % 50,0 % 33,3 % 100,0 % 

 

Interpretación:  

Antes de la intervención, en el grupo de control, se clasificaron 4 participantes 

como "Básico", 9 como "Principiante" y ninguno como "Intermedio". Esto representó 

el 7,4 % y el 16,7 % del total de la muestra. En el grupo experimental, antes de la 
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intervención, se clasificó 1 participante como "Básico", 7 como "Principiante" y 6 como 

"Intermedio". Esto representó el 1,9 %, 13,0 % y 11,1 % del total de la muestra. 

Después de la intervención, en el grupo de control, se clasificaron 4 

participantes como "Básico", 5 como "Principiante" y 4 como "Intermedio". Esto 

representó el 7,4 %, 9,3 % y 7,4 % del total de la muestra. En el grupo experimental, 

después de la intervención, no se clasificó a ningún participante como "Básico", pero 

se clasificaron 6 como "Principiante" y 8 como "Intermedio". Esto representó el 0,0 %, 

11,1 % y 14,8 % del total de la muestra. 

Figura 32 

Resultados Estadísticos del Ítem 20 
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Tabla 29 

Ítems 21: Actitudinal      

Grupo Recuento ACT-21 

Total Principiante Intermedio Avanzado 

Control pre f 7 6 0 13 

 % 13,0 % 11,1 % 0,0 % 24,1 % 

Experimental pre f 4 6 4 14 

 % 7,4 % 11,1 % 7,4 % 25,9 % 

Control post f 5 8 0 13 

 % 9,3 % 14,8 % 0,0 % 24,1 % 

Experimental post f 1 7 6 14 

 % 1,9 % 13,0 % 11,1 % 25,9 % 

Total f 17 27 10 54 

 % 31,5 % 50,0 % 18,5 % 100,0 % 

 

Interpretación:  

Antes de la intervención, se observó que 7 participantes fueron clasificados 

como "Principiante", 6 como "Intermedio" y ninguno como "Avanzado". Esto 

representó el 13,0 % y el 11,1 % del total de la muestra. En el grupo experimental, se 

clasificaron 4 participantes como "Principiante", 6 como "Intermedio" y 4 como 

"Avanzado". Esto representó el 7,4 %, el 11,1 % y el 7,4 % del total de la muestra. 

Después de la intervención, en el grupo de control, se clasificaron 5 

participantes como "Principiante", 8 como "Intermedio" y ninguno como "Avanzado". 

Esto representó el 9,3 % y el 14,8 % del total de la muestra. En el grupo experimental, 

se clasificó 1 participante como "Principiante", 7 como "Intermedio" y 6 como 

"Avanzado". Esto representó el 1,9 %, el 13,0 % y el 11,1 % del total de la muestra, 

respectivamente, para este grupo después de la intervención. 
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Figura 33 

Resultados Estadísticos del Ítem 21 

 

Tabla 30 

Ítems 21: Actitudinal      

Grupo Recuento ACT-22 

Total Básico Principiante Intermedio 

Control pre f 8 5 0 13 

 % 14,8 % 9,3 % 0,0 % 24,1 % 

Experimental pre f 10 3 1 14 

 % 18,5 % 5,6 % 1,9 % 25,9 % 

Control post f 8 3 2 13 

 % 14,8 % 5,6 % 3,7 % 24,1 % 

Experimental post f 2 9 3 14 

 % 3,7 % 16,7 % 5,6 % 25,9 % 

Total f 28 20 6 54 

 % 51,9 % 37,0 % 11,1 % 100,0 % 

 

Interpretación:  

Antes de la intervención, en el grupo de control, se clasificaron 8 participantes 

como "Básico", 5 como "Principiante" y ninguno como "Intermedio", lo que representó 

el 14,8 % y 9,3 % del total de la muestra. En el grupo experimental, se clasificaron 10 
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participantes como "Básico", 3 como "Principiante" y 1 como "Intermedio", lo que 

representó el 18,5 %, 5,6 % y 1,9 % del total de la muestra. 

Después de la intervención, en el grupo de control, se clasificaron 8 

participantes como "Básico", 3 como "Principiante" y 2 como "Intermedio", lo que 

representó el 14,8 %, 5,6 % y 3,7 % del total de la muestra. En el grupo experimental, 

se clasificaron 2 participantes como "Básico", 9 como "Principiante" y 3 como 

"Intermedio", lo que representó el 3,7 %, 16,7 % y 5,6 % del total de la muestra, 

respectivamente. 

Figura 34 

Resultados Estadísticos del Ítem 22 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de Estadística Inferencial   

En primer lugar, se evaluaron los prerrequisitos para la aplicación del tipo de 

prueba. En este caso, se verificó la homogeneidad y la homocedasticidad de los 

datos, lo que permitió establecer que la prueba adecuada era la prueba t para 

muestras independientes (paramétrica). La Tabla 31 presentó los resultados de la 

prueba de normalidad, empleando el estadístico de Shapiro-Wilk, aplicada debido al 
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tamaño pequeño de la muestra (n = 14 y n = 13). Posteriormente, se proporcionaron 

los resultados de la homocedasticidad junto con los resultados de la prueba t. 

Tabla 31 

Prueba de Normalidad  

Dimensión/Variable Grupos Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Cognitivo Control pre 0,934 13 0,382 

Experimental pre 0,902 14 0,120 

Control post 0,964 13 0,811 

Experimental post 0,928 14 0,284 

Instrumental Control pre 0,916 13 0,224 

Experimental pre 0,877 14 0,052 

Control post 0,945 13 0,524 

Experimental post 0,957 14 0,678 

Actitudinal Control pre 0,901 13 0,139 

Experimental pre 0,912 14 0,171 

Control post 0,904 13 0,154 

Experimental post 0,903 14 0,125 

Capacidades tecnológicas Control pre 0,930 13 0,345 

Experimental pre 0,976 14 0,943 

Control post 0,927 13 0,315 

Experimental post 0,918 14 0,207 

 

Interpretación: Se presentaron los resultados de la prueba de normalidad 

(Shapiro-Wilk) para cada dimensión y variable en los diferentes grupos y momentos 

de medición. 
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Figura 35 

Prueba de Hipótesis en Distribución Normal  

 

 

La notación Ho: 𝑋∼𝑁 (𝜇, 𝜎2) es comúnmente utilizada en estadística para 

representar una hipótesis nula en un contexto de pruebas de hipótesis.  

Ho : Representa la hipótesis nula. En el contexto de esta notación, Ho afirma 

que la distribución de la variable aleatoria X sigue una distribución normal con media 

𝜇 y varianza 𝜎2. 

X: Es la variable aleatoria bajo consideración. 

∼: Indica que X sigue la distribución normal especificada. 

N (μ, σ2): Representa una distribución normal con media μ y varianza 𝜎2. 

En resumen, la notación Ho: X∼N (μ, σ2) se usa para expresar la hipótesis nula 

de que una variable aleatoria X sigue una distribución normal con una media de μ y 

una varianza de σ2.  

De acuerdo con los valores utilizados en esta investigación, el nivel de 

significancia es 𝛼 = 0,05, y el criterio para el postulado fue el siguiente:  
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 Si el valor p obtenido en la prueba de normalidad es mayor que 𝛼 (p > 𝛼), 

entonces no se rechaza la hipótesis nula.  

 Si el valor p es menor o igual que 𝛼 (p ≤ 𝛼), entonces se rechaza la hipótesis 

nula en favor de la hipótesis alternativa.  

Dimensión cognitiva: tanto en el grupo de control como en el experimental, 

antes y después de la intervención, los valores de p (Sig.) fueron mayores que 0,05 

(p > 0,05), lo que indicó que no hubo evidencia suficiente para rechazar la hipótesis 

nula de normalidad. En otras palabras, los datos no proporcionaron una razón 

estadísticamente significativa para concluir que la muestra no se distribuyó 

normalmente. Por lo tanto, se pudo asumir que los datos siguieron una distribución 

normal dentro de los límites de la prueba utilizada. 

Dimensión instrumental: en ambas condiciones (grupo de control y 

experimental) y en ambos momentos de medición (antes y después de la 

intervención), los valores de p (Sig.) fueron mayores que 0,05, lo que sugirió que los 

datos siguieron una distribución normal. 

Dimensión actitudinal: los resultados también indicaron que los datos siguieron 

una distribución normal en todas las condiciones, ya que los valores de p (Sig.) fueron 

mayores que 0,05 en todos los casos. 

Variable capacidades tecnológicas: tanto en el grupo de control como en el 

experimental, antes y después de la intervención, los valores de p (Sig.) fueron 

mayores que 0,05 (p > 0,05), lo que sugirió que los datos siguieron una distribución 

normal en todas las condiciones. 
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Finalmente, según los resultados de la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, 

los datos de todas las dimensiones y variables en ambos grupos y en todos los 

momentos de medición parecieron seguir una distribución normal, lo que permitió la 

aplicación de pruebas paramétricas para el análisis estadístico. 

A continuación, se presentaron los resultados de cada hipótesis de 

investigación. Para esto, se expusieron los resultados de la prueba de igualdad de 

medias (prueba t para muestras independientes) respecto del pre-test y post-test en 

el grupo de control y el grupo experimental. Las características de la prueba aplicada 

fueron las siguientes: 

 Tipo de prueba: paramétrica 

 Estadístico: prueba t para muestras independientes e igualdad de medias 

 Estadístico: prueba de Levene para igualdad de varianzas 

 Nivel de confiabilidad: 95 % 

 Nivel de significancia: 0,05 
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Tabla 32 

Homosticidad y Pruebas de Igualdad de Medias Antes de la Intervención 

  

Prueba de 

Levene 

Prueba t para la igualdad de medias 

  

F Sig. t gl Sig. 

(bil.) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de EE 

95 % IC de la 

diferencia 

  Superior Inferior 

Cognitivo 3,59 0,07 0,69 25 0,49 2,09 % 3,01 % 8,29 % -4,11 % 

Instrumental 2,41 0,13 1,59 25 0,06 3,83 % 1,88 % 9,71 % -3,95 % 

Actitudinal 3,23 0,08 1,50 25 0,07 4,00 % 1,27 % 9,63 % -3,98 % 

Capacidades 

Tecnológicas 

0,76 0,39 1,31 25 0,11 4,13 % 1,17 % 8,39 % -4,06 % 

  

Interpretación: esta tabla presentó los resultados de la homocedasticidad y 

las pruebas estadísticas para la igualdad de medias entre el grupo experimental y el 

grupo de control antes de la intervención. 

Dimensión cognitiva: la prueba de Levene sugirió que las varianzas entre los 

grupos no fueron significativamente diferentes (F = 3,59, p = 0,07 > 0,05). La prueba 

t no mostró una diferencia significativa en las medias entre los grupos (t = 0,69, p = 

0,49 > 0,05), lo que indicó que no hubo una diferencia significativa en los puntajes 

cognitivos entre los grupos. 

Dimensión instrumental: la prueba de Levene no sugirió diferencias 

significativas en las varianzas entre los grupos (F = 2,41, p = 0,13 > 0,05). La prueba 

t no mostró una diferencia significativa en las medias entre los grupos (t = 1,59, p = 

0,06 > 0,05), lo que sugirió que no hubo una diferencia significativa en los puntajes 

entre los grupos. 
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Dimensión actitudinal: la prueba de Levene (F = 3,23, p = 0,08 > 0,05) no indicó 

diferencias significativas en las varianzas entre los grupos. Asimismo, no se encontró 

significancia en la prueba de igualdad de medias (t = 1,50, p = 0,07 > 0,05), lo que 

sugirió que no hubo una diferencia significativa en los puntajes entre los grupos. 

Variable capacidades tecnológicas: la prueba de Levene no mostró diferencias 

significativas en las varianzas entre los grupos (F = 0,76, p = 0,39 > 0,05). Luego, la 

prueba t no indicó una diferencia significativa en las medias entre los grupos (t = 1,31, 

p = 0,11 > 0,05), lo que sugirió que no hubo una diferencia significativa en los puntajes 

de capacidades tecnológicas entre los dos grupos antes de la intervención. 

Por lo tanto, no hubo diferencias significativas en las dimensiones cognitiva, 

instrumental, actitudinal y en la variable capacidades tecnológicas entre el grupo 

experimental y el grupo de control. 

Contraste de la Hipótesis Principal  

H1: La intervención educativa en transformación digital influye 

significativamente en el fortalecimiento de la capacidad tecnológica en los docentes 

de una I. E. en Lima Metropolitana en 2023. 

Ho: La intervención educativa en transformación digital no influye 

significativamente en el fortalecimiento de la capacidad tecnológica en los docentes 

de una I. E. en Lima Metropolitana en 2023.    
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Tabla 33 

Hipótesis Principal: Prueba de Levene y Prueba t Después de la Intervención  

  

Prueba 

de 

Levene 

Prueba t para la igualdad de medias 

  

F Sig. t gl Sig. 

(bil.) 

Diferencia 

de 

medias 

Diferencia 

de EE 

95 % IC de la 

diferencia 

  Superior Inferior 

Capacidades 

Tecnológicas 

0,02 0,88 6,92 25 0,00 10,59 1,53 13,74 7,43 

 

Interpretación:  

Prueba de Levene: se verificó que p (Sig.) > 0,05, es decir, 0,88, lo que indicó 

que no hubo evidencia para rechazar la hipótesis nula de igualdad de varianzas entre 

los grupos. Por tanto, se procedió con la prueba t de Student para comparar las 

medias de los grupos, asumiendo igualdad de varianzas entre ellos. 

Prueba t: para la variable dependiente capacidades tecnológicas, la prueba t (t 

= 6,92, p = 0,00 < 0,05) indicó diferencias significativas en las medias entre los grupos. 

Por tanto, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alternativa: la 

intervención educativa en transformación digital influyó significativamente en el 

fortalecimiento de la capacidad tecnológica en los docentes de una I. E. en Lima 

Metropolitana en 2023. 

En el caso de transformación digital, se evidenció que el grado de significancia 

reveló un resultado menor a 0,05, con una diferencia de medias de 10,59 a favor del 

grupo experimental. 
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Contraste de la Hipótesis Derivada 1 

H1: La intervención educativa en transformación digital influye 

significativamente en el fortalecimiento de la capacidad cognitiva en los docentes de 

una I. E. en Lima Metropolitana en 2023. 

Ho: La intervención educativa en transformación digital no influye 

significativamente en el fortalecimiento de la capacidad cognitiva en los docentes de 

una I. E. en Lima Metropolitana en 2023. 

Tabla 34 

Hipótesis Derivada 1: Prueba Levene y Prueba t Después de la intervención        

  

Prueba 

de 

Levene 

Prueba t para la igualdad de medias 

  

F Sig. t gl Sig. 

(bil.) 

Diferencia 

de 

medias 

Diferencia 

de EE 

95 % IC de la 

diferencia 

  Superior Inferior 

Cognitiva 0,15 0,70 2,11 25 0,04 7,17 3,40 14,18 0,16 

 

Interpretación: 

Prueba de Levene: se verificó que p (Sig.) > 0,05, es decir, 0,70, lo que indicó 

que no hubo evidencia para rechazar la hipótesis nula de igualdad de varianzas entre 

los grupos. Por tanto, se procedió con la prueba t de Student para comparar las 

medias de los grupos, asumiendo igualdad de varianzas entre ellos. 
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Prueba t: para la dimensión capacidad cognitiva, la prueba t (t = 2,11, p = 0,04 

< 0,05) indicó diferencias significativas en las medias entre los grupos. Por tanto, se 

rechazó la hipótesis nula (Ho) y se aceptó la alternativa (H1). 

En el caso de la dimensión capacidad cognitiva, se evidenció que el grado de 

significancia reveló un resultado menor a 0,05, con una diferencia de medias de 7,17 

a favor del grupo experimental. 

Contraste de la Hipótesis Derivada 2 

H1: La intervención educativa en transformación digital influye 

significativamente en el fortalecimiento de la capacidad instrumental en los docentes 

de una I. E. en Lima Metropolitana en 2023. 

Ho: La intervención educativa en transformación digital no influye 

significativamente en el fortalecimiento de la capacidad instrumental en los docentes 

de una I. E. en Lima Metropolitana en 2023. 

Tabla 35 

Hipótesis Derivada 2: Prueba Levene y Prueba t Después de la intervención       

  

Prueba 

de 

Levene 

Prueba t para la igualdad de medias 

  

F Sig. t gl Sig. 

(bil.) 

Diferencia 

de 

medias 

Diferencia 

de EE 

95 % IC de la 

diferencia 

  Superior Inferior 

Instrumental 2,55 0,12 5,42 25 0,00 13,70 2,53 18,90 8,49 
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 Interpretación:  

Prueba de Levene: Se verificó que p (Sig.) > 0,05, es decir, 0,12, lo que indicó 

que no hubo evidencia para rechazar la hipótesis nula de igualdad de varianzas entre 

los grupos. Por tanto, se procedió con la prueba t de Student para comparar las 

medias de los grupos, asumiendo igualdad de varianzas entre ellos. 

Prueba t: Para la dimensión capacidad instrumental, la prueba t (t = 5,42, p = 

0,00 < 0,05) indicó diferencias significativas en las medias entre los grupos. Por tanto, 

se rechazó la hipótesis nula (Ho) y se aceptó la alternativa (H1). 

En el caso de la dimensión capacidad instrumental, se evidenció que el grado 

de significancia reveló un resultado menor a 0,05, con una diferencia de medias de 

13,70 a favor del grupo experimental. 

Contraste de la hipótesis específica 3  

H1: La intervención educativa en transformación digital influye 

significativamente en el fortalecimiento de la capacidad actitudinal en los docentes de 

una I. E. en Lima Metropolitana en 2023. 

Ho: La intervención educativa en transformación digital no influye 

significativamente en el fortalecimiento de la capacidad actitudinal en los docentes de 

una I. E. en Lima Metropolitana en 2023. 
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Tabla 36 

Hipótesis Especifica 3: Prueba Levene y Prueba t Después de la intervención        

  

Prueba 

de 

Levene 

Prueba t para la igualdad de medias 

  

F Sig. t gl Sig. 

(bil.) 

Diferencia 

de 

medias 

Diferencia 

de EE 

95 % IC de la 

diferencia 

  Superior Inferior 

Actitudinal 0,03 0,86 6,44 25 0,00 10,89 1,69 14,38 7,41 

 

Interpretación:  

Prueba de Levene: Se verificó que p (Sig.) > 0,05, es decir, 0,86, lo que indicó 

que no hubo evidencia para rechazar la hipótesis nula de igualdad de varianzas entre 

los grupos. Por tanto, se procedió con la prueba t de Student para comparar las 

medias de los grupos, asumiendo igualdad de varianzas entre ellos. 

Prueba t: Para la dimensión capacidad actitudinal, la prueba t (t = 6,44, p = 

0,00 < 0,05) indicó diferencias significativas en las medias entre los grupos. Por tanto, 

se rechazó la hipótesis nula (Ho) y se aceptó la hipótesis alternativa (H1). 

En el caso de la dimensión capacidad actitudinal, se evidenció que el grado de 

significancia reveló un resultado menor a 0,05, con una diferencia de medias de 10,89 

a favor del grupo experimental. 

Finalmente, al consolidar los resultados del contraste de hipótesis, se 

encontraron diferencias significativas en todas las dimensiones y en la variable entre 

el grupo experimental y el grupo de control después de la intervención, lo que sugirió 
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que la estrategia de intervención fue efectiva para fortalecer las capacidades 

tecnológicas en los docentes de una I. E. en Lima Metropolitana en 2023. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

Es importante señalar que los resultados obtenidos en esta investigación, 

analizados en función de los objetivos e hipótesis planteados, respondieron 

adecuadamente al propósito de indagar en qué medida la intervención educativa en 

transformación digital influyó en los diversos aspectos propuestos. De manera 

general, el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas en los docentes de una 

institución educativa en Lima Metropolitana durante el año 2023, junto con la hipótesis 

contrastada, demostraron que la intervención educativa en transformación digital tuvo 

un impacto significativo en dicho fortalecimiento. 

Los resultados estadísticos obtenidos después de la intervención (post-test) no 

solo mostraron igualdad de varianzas entre los grupos de control y experimental, sino 

que, al comparar las medias mediante la prueba t, se evidenció una diferencia de 

10,59 puntos a favor del grupo experimental. Esto sugirió que la intervención 

educativa reforzó de manera integral las capacidades tecnológicas de los docentes, 

alineándose con el enfoque de la educación 4.0 y los ejes tecnológicos de la industria 

4.0. 
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Al comparar estos resultados con investigaciones previas de objetivos 

similares, como la tesis de Olivares (2017), titulada Desarrollo de una estrategia 

tecnoeducativa para el fortalecimiento de la competencia digital en estudiantes 

universitarios, se observó que, tras la intervención realizada en su investigación, los 

participantes alcanzaron una media superior a 3,17, lo que determinó un nivel 

autónomo de competencia digital. Los hallazgos de ambas investigaciones 

coincidieron en cuanto a la influencia significativa en el desarrollo de competencias 

digitales o capacidades tecnológicas. 

En relación con los objetivos e hipótesis específicas, el primero de ellos evaluó 

el fortalecimiento de la capacidad cognitiva. Al analizar los resultados, se obtuvo un 

grado de significancia con un valor menor a 0,05 y una diferencia de medias de 7,17 

a favor del grupo experimental. Esto indicó que la intervención educativa en 

transformación digital influyó significativamente en el fortalecimiento de la capacidad 

cognitiva de los docentes de la institución educativa en Lima Metropolitana en 2023. 

Se pudo concluir que los participantes estuvieron preparados para 

experimentar con contenidos innovadores en tecnología educativa, introducir a sus 

estudiantes en un mundo de abstracción y adentrarse en ecosistemas que fomentan 

la ciudadanía y la identidad digital. 

Al contrastar estos resultados con la investigación de Gómez (2017), titulada 

Capacitación docente en tecnologías de la información y comunicación y las 

competencias educativas de los docentes de la EMCH, se encontró que los docentes, 

tras una capacitación en competencias educativas, mostraron mejoras en su nivel de 

preparación TIC y competencia metodológica. Este resultado fue positivo, con un 
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45,8% de los docentes alcanzando un nivel medio de preparación, lo que refleja 

mejoras comparativas en relación con los resultados iniciales. Este hallazgo fue 

consistente con los resultados de esta investigación, que también destacó el 

fortalecimiento de las competencias cognitivas. 

El segundo aspecto específico evaluado fue la capacidad instrumental. Al 

analizar los resultados obtenidos, se verificó que la dimensión de capacidad 

instrumental mostró un grado de significancia con un valor menor a 0,05, y una 

diferencia de medias de 13,70 a favor del grupo experimental. Esto indicó que la 

intervención educativa en transformación digital tuvo un impacto significativo en el 

fortalecimiento de la capacidad instrumental en los docentes durante 2023. 

Esto sugirió que los docentes estarán en condiciones de abordar temas 

relacionados con la educación 4.0 y la formación STEAM, ejecutar la creación de 

recursos digitales colaborativos entre comunidades educativas y adaptar sus 

sesiones de aprendizaje a las necesidades de los estudiantes. Asimismo, se espera 

que los docentes sean capaces de manejar datos para analizarlos y protegerlos a 

nivel de seguridad digital. 

En cuanto a investigaciones similares, la tesis de Tavares (2021), titulada 

Paradigmas emergentes da educação 4.0: um estudo de caso no Instituto Federal de 

Brasília, mostró que se evidenciaron signos de adaptación a la educación 4.0 

mediante la mejora de infraestructuras y la adecuación de aulas interactivas para 

implementar diferentes modelos de enseñanza horizontal, fomentando el aprendizaje 

colectivo. Esto sugirió que la adaptación sería progresiva a medida que se equipen 
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otras aulas, tanto estructural como formativamente, para alinearse con los 

paradigmas de la transformación educativa del siglo XXI. 

Ambas investigaciones compartieron el propósito de fortalecer las capacidades 

instrumentales, lo que demostró mejoras significativas en sus respectivos contextos. 

En cuanto al tercer objetivo específico, relacionado con la capacidad 

actitudinal, se constató que el grado de significancia fue menor a 0,05, con una 

diferencia de medias de 10,89 a favor del grupo experimental. Esto indicó que la 

intervención educativa en transformación digital influyó significativamente en el 

fortalecimiento de la capacidad actitudinal en los docentes de la institución educativa 

en Lima Metropolitana en 2023. 

Los resultados sugirieron que los docentes estarán en capacidad de abordar 

temas relacionados con la industria 4.0 a través de sus ejes tecnológicos, crear 

proyectos con tecnologías como la realidad virtual y la visión artificial, y tratar temas 

como la encriptación de datos e Internet de las Cosas (IoT) en foros o informativos. 

Además, los docentes fomentarían el pensamiento lógico y algorítmico mediante 

proyectos que integren dichas técnicas, aplicando la metacognición para evaluar si 

los objetivos de aprendizaje se alcanzaron. 

Al compararlo con la investigación de Villarreal-Villa et al. (2019), titulada 

Competencias Docentes y Transformaciones en la Educación en la Era Digital, se 

observó que, en cuanto a las competencias relacionadas con la ciudadanía digital y 

las actividades de innovación en TIC, los docentes promovieron el uso ético y legal 

de las TIC, alcanzando niveles superiores al 60%, lo que constituyó una mejora 
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significativa a nivel actitudinal. Esto permitió concluir que, al igual que en esta 

investigación, las capacidades actitudinales también mejoraron significativamente.
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CONCLUSIONES 

 

 Se concluyó que la intervención educativa en la transformación digital influyó 

significativamente en los docentes, quienes adquirieron una nueva visión y 

capacidad para resolver problemas en el ámbito digital. Esto contribuyó al 

fortalecimiento de sus capacidades tecnológicas, marcando una distinción en su 

desarrollo profesional. Los resultados estadísticos obtenidos después de la 

intervención (post-test) no solo evidenciaron igualdad de varianzas entre los 

grupos de control y experimental, sino que, al comparar sus medias mediante la 

prueba t, se reflejó una diferencia de 10,59 puntos a favor del grupo 

experimental. 

 Al confirmar la influencia de la intervención educativa en la transformación digital 

sobre el fortalecimiento de la capacidad cognitiva, se concluyó que los docentes 

mejoraron su capacidad para buscar información, innovar en contenidos y 

apoyarse en herramientas tecnológicas educativas. Esto facilitó la comprensión 

de temas abstractos, mejorando la concepción y el aprendizaje de sus 

estudiantes. Desde el punto de vista estadístico, se obtuvo un grado de 

significancia con un valor menor a 0,05 y una diferencia de medias de 7,17 a 

favor del grupo experimental. 
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 La intervención educativa en la transformación digital también fortaleció la 

capacidad instrumental de los docentes, permitiéndoles emprender proyectos 

más integrados con la ciencia, la tecnología, las matemáticas y el arte, utilizando 

enfoques como el aprendizaje basado en proyectos (ABP) y el aprendizaje 

basado en retos (ABR). Además, la consideración de los estilos de aprendizaje 

basados en las neuronecesidades de los estudiantes se reflejó en la mejora del 

desarrollo de materiales y sesiones de aprendizaje. Esto se evidenció en los 

resultados estadísticos, con un grado de significancia menor a 0,05 y una 

diferencia de medias de 13,70 a favor del grupo experimental. 

 Finalmente, al confirmar el fortalecimiento de la capacidad actitudinal, se 

concluyó que los docentes adoptaron actitudes más abiertas y comprensivas 

para resolver problemas. La motivación los condujo hacia la superación personal 

y el apoyo a sus estudiantes, considerando el aprendizaje metacognitivo. Esto 

generó perspectivas diversas y valiosas, incrementando la disposición al cambio 

y mejorando los objetivos educativos. El resultado estadístico mostró un grado 

de significancia menor a 0,05, con una diferencia de medias de 10,89 a favor del 

grupo experimental. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Para mejorar las capacidades tecnológicas en el ámbito docente, el 

compromiso debe partir de los educadores, quienes deben mantenerse 

actualizados en temas de vanguardia educativa, como el aprendizaje 

adaptativo y personalizado, el desarrollo de habilidades blandas, las 

metodologías a distancia e híbridas, la educación STEM y el análisis del 

aprendizaje. A su vez, las instituciones educativas deben ofrecer 

capacitaciones a sus docentes, con el fin de fortalecer el proceso de 

enseñanza, lo que redundará en una mejora del aprendizaje de los estudiantes. 

Para más detalles, consultar el anexo 5. 

 

 Es fundamental implementar tecnologías que se adapten a las necesidades 

individuales de los estudiantes, ajustando los contenidos y las actividades de 

acuerdo con su progreso y dificultades. Para más información, consultar el 

anexo 6. 

 

 Se debe crear alianzas estratégicas con institutos y universidades para 

acceder a recursos, conocimientos y oportunidades de aprendizaje práctico en 
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tecnologías digitales. Además, se recomienda organizar pasantías y mentorías 

para que los estudiantes puedan aprender directamente de profesionales del 

sector. Esto favorecería la aplicación práctica de la educación 4.0, alineada 

con los avances tecnológicos de la industria 4.0. 

 

 Es crucial promover el pensamiento lógico desde etapas tempranas, con el 

objetivo de fomentar progresivamente la capacidad de resolver problemas 

complejos. Se debe incentivar la lógica, la experimentación, el ensayo y error, 

así como la exploración de diversas alternativas para encontrar la opción más 

viable y lograr los mejores resultados. Para más información, consultar el 

anexo 7. 
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Anexo 1: Rúbrica Evaluación de Jueces Expertos 

RÚBRICA DE LA DIMENSIÓN: COGNITIVO 

 

 

 

Sesión Criterio Ítem 4 3 2 1 
AVANZADO INTERMEDIO PRINCIPIANTE BÁSICO 

1 Transformación 
digital educativa 

1.1 Investiga referentes sobre la 
transformación digital educativa 

Construye fuentes de 

investigación para el 
desarrollo de contenidos 
para luego aplicar los 
conceptos de 
transformación digital 
educativa 

Analiza fuentes de 

información para posterior 
crear un banco de datos 
referencial sobre 
transformación digital 
educativa 

Identifica algunas fuentes 

de información 
relacionadas a 
transformación digital 
educativa 

No distingue alguna 
relación conceptual en 
transformación digital 
educativa 

1  Tecnología educativa 1.2 Experimenta con contenidos 
innovadores en tecnología educativa 

Investiga en el diseño y 

elaboración de recursos 
digitales educativos abiertos 
para una enseñanza 
formativa (análisis, síntesis) 

Revisa y selecciona 

recursos digitales 
educativos abiertos para 
una enseñanza formativa 
(análisis y síntesis) 

Reproduce algunos 

recursos digitales 
educativos abiertos para 
una futura practica en la 
enseñanza formativa 

Registra y Almacena 

recursos digitales 
educativos abiertos que se 
ha seleccionado para el 
alumnado 

1 Tecnología educativa  1.3 Interpreta que la educación tecnológica 

introduce más fácilmente a los alumnos al 
mundo de la abstracción 

Relaciona la cultura 
tecnológica con los ámbitos 
de la educación digital, 
estableciendo una mejor 
concepción de la cultura 
concreta (expresión verbal, 
signos lingüísticos y 
matemáticos) 

Deduce que la cultura 
tecnológica anexada a la 
educación digital crea 
puentes para un mayor 
entendimiento de la 
abstracción 

Interpreta los conceptos de 
educación digital como un 
medio a facilitar la 
comprensión de la 
abstracción 

Someramente, entiende 
que la educación 
tecnológica podría servir 
como un medio de enlace 
para la comprensión al 
mundo de la abstracción 

1 Tecnología educativa 1.4 Propone fuentes de información para 
posterior evaluación de fiabilidad, 
comparándola para desarrollarla en nuevos 

contextos 

Proyecta que tipo de 

información es la idónea 
para luego ser comparada 
con otras fuentes de 
información que integren 
fiabilidad en sus contenidos 

Estructura la información 

para evaluar sus 
contenidos enmarcando 
una elevada criticidad l 
momento de efectuar 
combinaciones de manera 
significativa con otras 
fuentes de información 

Usa fuentes de información 

con el propósito futuro de 
ser comparados con otras 
fuentes y consolidar sus 
contenidos 

Reconoce fuentes de 

información que a posterior 
podrá ser material 
didáctico 

1 Ecosistema de la 
ciudadanía e 

identidad digitales 

1.5 Prepara proyectos educativos destinados 
a fomentar hábitos digitales de protección y 

respeto a la privacidad en los demás 

Programa y elabora 

actividades para promover 
en el alumnado conciencia 
cívica y valores 
democráticos en la 
convivencia e interacción 
social con los demás en la 
red 

Actúa con actividades de 

terceros en pro de la 
defensa de los derechos en 
la ciudadanía e identidad 
digital  

Distingue los valores sobre 

las buenas prácticas en 
referencia a la protección 
de datos personales 

Expone algún 

reconocimiento sobre 
ciudadanía e identidad 
digital 
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RÚBRICA DE LA DIMENSIÓN: INSTRUMENTAL 

Sesión Criterio Ítem 4 3 2 1 

AVANZADO INTERMEDIO PRINCIPIANTE BÁSICO 

2 Educación 4.0 2.1 Ejecuta creación de recursos 
digitales colaborativos abiertos entre 

comunidades educativas 

Conduce grupos para la 

creación de herramientas 
digitales abiertos con enfoque 
colaborativo entre comunidades 
educativas 

Efectúa actividades 

colaborativas para el 
alumnado desde recursos 
o contenidos que se ha 
seleccionado en línea 

Emplea archivos o 

recursos que han sido 
descargados desde internet 
para modificarlos a las 
necesidades del alumnado 

Reúne herramientas 

colaborativas para que 
sean incluidas en enlaces 
activos 

2 Educación 4.0 2.2 Guía proyectos extracurriculares en 
la formación de perfiles STEAM 

(Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte, 

Matemáticas) 

Conduce proyectos 

extracurriculares para el 
fomento de perfiles STEAM en 

el alumnado, fomentando 
creatividad, innovación, 
liderazgo y trabajo en equipo 

Arma proyectos para su 

utilización en los enfoques 
STEAM para incentivar en 

los alumnos creatividad, 
innovación liderazgo y 
trabajo en equipo 

Conecta con colegas o 

comunidades de expertos 
sobre el tema STEAM y su 

aplicación en el aula 

 

Reúne información en 
referencia a STEAM para 
obtener conocimiento 

sobre el tema y a futuro 
efectuar procesos de 
enseñanza-aprendizaje al 
respecto 

2 Educación 4.0 2.3 Conduce metodología “Aprender 
haciendo”, centrando el aprendizaje en 

cada alumno como agente de su propio 

conocimiento 

Ejecuta estrategias didácticas 

tales como ABR- Aprendizaje 

Basado en Retos y/o ABP – 
Aprendizaje Basado en 
proyectos, para incentivar el 
conocimiento autónomo, 
colaborativo en logro de 
objetivos y/o Resoluciones de 
problemas 

Compone proyectos 

relacionados a la 

metodología “Aprender 
haciendo” basado en 
estrategias ABR/ABP para 
el aprendizaje autónomo 

Engancha a colegas para 

realizar proyectos en 

conjunto relacionados 
ABR/ABP dentro de su 
comunidad estudiantil  

 

Reúne información sobre 

estrategias didácticas 

relacionadas al ABR / ABP 
para el aprendizaje 
autónomo 

2 

 

Neuroaprendizaje 2.4 Efectúa sesiones de aprendizaje 
con diferenciación en la enseñanza de 

acuerdo con las neuronecesidades 

identificada en los alumnos 

Elabora sesiones de 
aprendizaje aplicando 
diferenciación en actividades 
propias de la enseñanza de 
cada alumno 

Establece ciertas pautas 
de diferenciación en la 
neurodiversidad del 
alumnado, a través de las 
sesiones de aprendizaje 

Trata de aplicar a veces en 
sus sesiones de 
aprendizaje 
diferenciaciones de 
acuerdo con la 
neuronecesidad de sus 
alumnos 

Conversa con sus colegas 
sobre cómo desarrollar 
sesiones de aprendizajes 
diferenciados según la 
neuronecesidad de los 
alumnos 

3 Articulación Industria 

4.0 con educación 4.0 

3.2 Manipula datos masivos (Minería 
datos, Analytic Learning) en resultados 

estadísticos, según criterio de análisis 

Moviliza datos según 
argumento de búsqueda para su 
exploración y análisis, 
obteniendo resultados que 
ilustren procesos educativos en 
general 

Usa pautas por parte de 
expertos o colegas de 
cómo dar utilidad a los 
datos masivos en favor de 
su comunidad educativa 

Identifica información en 
referencia a datos masivos 
y su utilización a nivel 
estadísticos 

Expresa desconocer el 
tema y/o manifiesta que no 
tiene relevancia  

3 Articulación Industria 

4.0 en la educación  

3.6 Efectúa protección en el ámbito 
digital y uso responsable como seguro 

de la tecnología 

Establece mejoras de seguridad 

en dispositivos digitales, datos 
personales identidad digital 
como también protección del 

Esboza planes de 

seguridad en dispositivos 
digitales, datos personales 
e identidad digital, 

Conduce información 

sobre temas de riesgo, 
protección de datos 
personales, recomienda 
reducción de gastos de 

Adhiere mecanismos 

establecidos en seguridad 
que cubran los mayores 
riesgos en perdida de 
información, identidad 
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Sesión Criterio Ítem 4 3 2 1 

AVANZADO INTERMEDIO PRINCIPIANTE BÁSICO 

medio ambiente “reducir la 
huella del carbono” 

realizando propuestas 
CERO PAPEL 

material orgánico “papel, 
tinta” 

digital, sin percance sobre 
protección ambiental 

3 

 

 

Articulación Industria 

4.0 en la educación  

3.7 Usa de servicios digitales en la 
nube para protección de datos 
personales y/o contenidos en la práctica 

docente 

Crea políticas de uso 

responsable de servicios 
digitales en la nube en aras de 
proteger identidad digital y/o 
contenidos utilizados en la 
práctica docente 

Conduce actividades en la 

comunidad educativa para 
el uso responsable de 
servicios digitales en la 
nube  

Introduce pautas para 

protección de datos y/o 
información en la nube 

Reúne información de 

cómo proteger información 
y/o datos en la nube  
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RÚBRICA DE LA DIMENSIÓN: ACTITUDINAL 

Sesión Criterio Ítem 4 3 2 1 

AVANZADO INTERMEDIO PRINCIPIANTE BÁSICO 

3 Introducción 3.1 Resuelve temas relacionados a la 
Industria 4.0 y su articulación con la 

educación 4.0 

Transforma sus planes 

educativos para dar una 
adecuación e inclusión a 
os ejes tecnológicos de la 
Industria 4.0 

Revisa términos 

relacionados de la Industria 
4.0 y como se adecuarían 
al plano educativo 

Ofrece ser parte de un 

grupo de investigación para 
esbozar planes educativos 
relacionados a los ejes de 
la Industria 4.0 y su 
articulación con la 
educación  

Acepta desconocer el 

tema y/o manifiesta que 
no tiene relevancia  

3 Articulación Industria 

4.0 con educación 4.0 

3.3 Teoriza los conceptos de encriptación de 
datos y monedas virtuales para insertarlos en 

temas educativos 

Promueve conceptos de 

encriptación de datos y/o 
monedas virtuales bajo 
enfoques educativos para 
su concepción paulatina en 
el aprendizaje 

Sigue algunos tutoriales 

relacionados a encriptación 
y monedas virtuales con el 
fin a posterior utilizarlo en 
alguna sesión de 
aprendizaje 

Separa información al 

respecto para luego ser 
revisados 

Expresa desconocer el 

tema y/o manifiesta que 
no tiene relevancia  

3 Articulación Industria 

4.0 con educación 4.0 

3.4 Resuelve temarios relacionados a IoT 

(internet de las cosas) para luego plasmarlos 

en sesiones de aprendizaje 

Controla información 

sobre IoT y lo aplica en 

escenarios educativos 

Formula proyectos 

integrando IoT para su 
desarrollo conceptual - 
teórico 

Participa en grupo de 

redes virtuales para el 
aprendizaje de IoT en 

ámbitos educacionales 

Expresa desconocer el 

tema y/o manifiesta que 
no tiene relevancia  

3 Articulación Industria 

4.0 con educación 4.0 

3.5 Desarrolla proyectos sobre IA 
(Inteligencia Artificial) y su aporte en la 

educación 

Resuelve temarios 

relacionados a la IA y su 
aporte en la educación  

Teoriza conceptos de IA y 

su aplicación en la 
educación  

Propone ante su 

comunidad educativa 
abordar temas a la IA y su 
aporte en la educación  

Expresa desconocer el 

tema y/o manifiesta que 
no tiene relevancia  

4 Talento 4.0 y sus tres 

áreas claves  

 

a) Emprendimiento 
b) Vocación STEAM. 

c) Formación en 
competencias digitales 
alineados a la Industria 
4.0. 

4.1 Transforma la aptitud natural (intelectual, 

creativa y social) en el Talento a la actitud 

digital 

Desarrolla metodologías 

del aprendizaje basado en 
proyectos con enfoques y 
despliegue a las tres áreas 
claves para el Talento 4.0 

Estructura proyectos con 

enfoque y despliegue de 
las tres áreas para el 
Talento 4.0 

Recoge criterios 

relacionados al Talento 4.0 
para incluirlos a posterior 
en sesiones aprendizaje 

Expresa desconocer el 

tema y/o manifiesta que 
no tiene relevancia  

4 Pensamiento 

computacional 

4.2 Desarrolla técnicas asociadas al 

Pensamiento computacional 

Teoriza actividades donde 
integre la reflexión, cifrado, 
diseño, análisis y 
aplicación 

Discute cómo integrar 
técnicas asociadas con el 
Pensamiento lógico y 
algorítmico en sesiones de 

aprendizaje 

Participa en realizar 
proyectos que integren 
técnicas asociadas con el 
Pensamiento 

Computacional 

Aclara desconocer el 
tema y/o manifiesta que 
no tiene relevancia  
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Sesión Criterio Ítem 4 3 2 1 

AVANZADO INTERMEDIO PRINCIPIANTE BÁSICO 

4 Talento 4.0 4.3 Discute sobre la 

importancia del 
aprendizaje autónomo, 

resiliencia y actitud digital  

Promueve debate con 
estudio de caso en relación 
con la actitud digital  

Participa en equipos de 
trabajo para el desarrollo de 
proyectos con enfoque al 
aprendizaje autónomo, 

resiliencia y actitud digital 

Debate en salón de clase 
sobre la importancia de 
colaborar en equipo y la 
adaptabilidad en el cambio ante 

situaciones criticas 

Reconoce que debe argüir sobre 
temas relacionados a la 
colaboración y/o resiliencia 

4 Pensamiento crítico y 

Reflexivo 

4.4 Desarrolla el interés 

en el Aprendizaje Basado 

en Retos - ABR 

Promueve actividades con 
enfoques desafiantes para 
desarrollar conocimientos, 
actitudes y valores con 
criticidad 

Comparte con su 
comunidad educativa 
proyectos que puedan 
impulsar el ABR  

Coopera en el aula con 
criticidad a través de Foros y/o 
debates 

Aclara que aún no ha elaborado 
proyectos con enfoque ABR o 
fomenta la criticidad objetiva en el 
aula 

4 Pensamiento crítico y 

reflexivo 

4.5 Acrecienta la reflexión 

en el aula  

Promueve la reflexión 
añadiéndolo como un 
punto más en desarrollar 
en los trabajos, proyectos, 
foros, etc. 

Asiste a los estudiantes en 
conducir sus reflexiones con 
argumentos fundamentados 
acordes al contexto en que 
se realizan, es decir, con 
propiedad y respeto  

Coopera en grupos educativos 
para la fomentación de la 
reflexión evitando 
pensamientos sesgados 

Reconoce que la reflexión debe 
ser conducido como un medio de 
expresión, pero que no es muy 
difundido en su comunidad 
educativa 
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Anexo 2: Resultados Validez De Instrumento 
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Anexo 4: Prueba Entrada / Salida 
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Anexo 5: Programa De Intervención Educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.E. en Lima Metropolitana 
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Capacitación educación 4.0 articulado a 4RI 
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Anexo 6 : Tecnologías educativas adaptables a la necesidad de los individual del estudiante 

 

 

El micro aprendizaje o microlearning es una estrategia de e-learning que basa el aprendizaje a partir 

de micro contenidos o píldoras de aprendizaje, pequeños módulos formativos con una duración que 

no debe superar los 30 minutos, típicamente entre 3 y 15 minutos, aunque podrían incluso durar 

segundos, disponibles en línea y accesibles desde cualquier dispositivo, computadora, Tablet o 

smartphone. 

Herramientas 

 Post con tiempo de lectura corto. 

 Videos cortos. 

 Imágenes 

 Infografías. 

 15 minutos de chat grupal o individual sobre un tema. 

 Anécdotas e historias breves, que contribuyen al cambio organizacional, cultura, pertenencia y 

motivación. 
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 Preguntas para la reflexión publicadas en la intranet. 

 Cursos en línea cortos. 

 Encuestas simples de conocimiento -propicia la investigación- 

 Micro evaluaciones que inducen a buscar respuestas. 

 

La implementación de la política escolar BYOD demuestra ser eficaz para aumentar los costosos 

presupuestos de dispositivos de las escuelas. Que los estudiantes traigan sus propios dispositivos a las 

aulas significa liberar a las escuelas de la responsabilidad de proporcionar cada dispositivo a cada 

estudiante. 

Implementación de BYOD en las escuelas 

1: Crear un equipo de investigación BYOD para analizar todos los ángulos de BYOD, los posibles 

problemas, desafíos y preocupaciones, los factores de seguridad, evaluar cómo lo han implementado 

otras escuelas y qué modelo BYOD será adecuado. 

2: Realizar una encuesta para comprender la actitud de los usuarios y los tipos de dispositivos. Reúna 

opiniones de padres, personal y tutores y utilice un Código QR vinculado a un formulario de 

Google para recopilar envíos fácilmente. Interpretar los datos recopilados y aclarar el siguiente paso. 
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3: Después de analizar los datos de la encuesta, organice una reunión y comparta sus hallazgos con 

todas las partes interesadas, como estudiantes, maestros, personal, padres, tutores y cuidadores, y 

mantenga una discusión abierta sobre la introducción de BYOD en las escuelas. 

4: Cree un grupo de interés BYOD con representación de cada grupo de partes interesadas y redacte 

un documento de política escolar BYOD completo que incluya aspectos como: 

 Pautas generales para el usuario 

 Consecuencias de la interrupción y el mal uso 

 Requisitos mínimos del dispositivo de software y hardware 

 Declaración de responsabilidad que define los términos de compra, seguridad, seguro y 

mantenimiento del dispositivo. 

 Acuerdo del Usuario 

5: Hacer circular esta política escolar BYOD ampliada entre todas las partes interesadas y recopilar 

comentarios y opiniones de ellos y de la comunidad escolar. 

6 – Reúna opiniones, consejos y comentarios para documentar la hoja de política final. 

7: Compartir y comunicar la política escolar BYOD final con todos los estudiantes, maestros, personal, 

padres y la comunidad escolar. 

Fuente: https://blog.scalefusion.com/es/byod-school-policy/ 

 

 

https://blog.scalefusion.com/es/byod-school-policy/
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Analítica de aprendizaje: herramienta que aprovecha el rastro digital que deja el estudiante en la 

esfera digital para recopilar y sintetizar toda esa información, con el fin de conocerlo mejor y poder 

adaptar y personalizar las acciones formativas a sus necesidades específicas. 

Fases del Learning Analytics 

 

 Captura de Información. En esta fase se establecen los métodos y mecanismos para recabar 

información para el resto del proceso de data analytics. Es importante en este punto validar la 

calidad y pertinencia de los datos, pues de ello dependerá el máximo de calidad en las etapas 

subsecuentes del proceso. 

 Procesamiento de datos. En esta fase se procesa la información capturada para poder obtener 

diferentes perspectivas y resultados. En general en esta fase se suelen enfrentar problemas como 

la reducción de complejidad, dimensionalidad y síntesis de información. 
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 Identificación de hallazgos. En esta fase se revisan los resultados de las etapas previas y se 

generan una serie de hipótesis que relacionan lo que los datos representan con sus posibles 

significados. De una manera es la producción de historias plausibles que confirman o rechazan 

ideas previas. 

 Generación de accionables. En esta etapa y con los resultados de cada una de las previas, se 

plantean acciones que son consecuencia de una mejor comprensión de los datos y la información 

capturada. Una conclusión importante es que, si el proceso no genera acciones concretas, no 

tiene mucho sentido establecer un proceso de análisis de datos. 

 Ejemplo básico del uso del Learning Analytics 

Realizar la analítica de aprendizaje en un curso compuesto por cinco (5) temas, donde cada uno 

cuenta con una breve evaluación, dirigido a cinco (5) estudiantes. 

    A continuación, enlace: https://www.yeira.io/blog/que-es-learning-analytics-y-como-aplicarlo-en-

tus-cursos-online/es muestra el desarrollo del ejemplo propuesto.  

  

https://www.yeira.io/blog/que-es-learning-analytics-y-como-aplicarlo-en-tus-cursos-online/es
https://www.yeira.io/blog/que-es-learning-analytics-y-como-aplicarlo-en-tus-cursos-online/es
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Anexo 7:  Aplicativos educativos que fomentan el pensamiento lógico con algoritmo 

 

 Es un juego de introducción a la programación tipo rompecabeza, que consigue atrapar a los alumnos 

desde los primeros minutos de uso. En Lightbot se debe guiar a un robot para que éste realice unas 

tareas, mediante una serie de instrucciones lógicas, superando niveles de dificultad. Esta aplicación es 

para alumnos a partir de 4 años con la versión Junior de Lightbot, existiendo otra versión para mayores 

de 9 años. Todos ellos aprenderán de forma lúdica y significativa los procedimientos, bucles y 

condicionales de la programación. Enlace oficial: https://lightbot.com/ 

http://lightbot.com/index.html
https://lightbot.com/
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Es un lenguaje de programación visual, en el que, a modo de bloques a modo de código, se permite 

el uso de sentencias, condicionales, eventos y métodos para crear aplicaciones interactivas. 

Scratch hace posible crear historias, animaciones y juegos de manera entretenida y visual. Su uso está 

indicado para niños de entre 8 y 16 años. Los pilares de su pedagogía se basan en compartir, el trabajo 

activo, el juego y la pasión por lo que se hace. Enlace oficial: https://scratch.mit.edu/ 

 

La "Hora del código" no solo es una actividad educativa; es una experiencia que equipa a estudiantes 

con habilidades y competencias valiosas. Los prepara para un futuro en el que la tecnología 

desempeña un papel central en todas las disciplinas y en sus vidas cotidianas. Enlace MINEDU: 

https://envivo.perueduca.pe/capacitacion-cierre-brecha-digital/materiales/webinar241123.pdf

https://scratch.mit.edu/
https://envivo.perueduca.pe/capacitacion-cierre-brecha-digital/materiales/webinar241123.pdf
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Anexo 8: Vistas del Programa Educativo Dirigido al Grupo Experimental 

SESIÓN 1 – TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
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SESIÓN 2- EDUCACIÓN 4.0 
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SESIÓN 3 – INDUSTRIA 4.0 
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SESIÓN 4 – TALENTO 4.0 
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Anexo 9: Vistas del Programa Educativo dirigido al Grupo de Control 

 

SESIÓN 1- TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

 

 

SESIÓN 2 – 

EDUCACIÓN 

4.0 

 

 

 

SESIÓN 3 – 

INDUSTRIA 

4.0  
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SESIÓN 4 – TALENTO 4.0 
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Anexo 10:  Matriz de Consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA INSTRUMENTO 

G E N E R A L 

¿En qué medida la 
intervención educativa en 
transformación digital 

influye en el 
fortalecimiento de 
capacidades tecnológicas 

dirigido en docentes de 
una I. E. en Lima 
Metropolitana 2023? 

Confirmar la influencia de 
la intervención educativa 
en transformación digital 

para el fortalecimiento de 
capacidades tecnológicas 
dirigido a docentes de una 

I. E. en Lima Metropolitana 
2023. 
 

La intervención educativa 
en transformación digital 
influye significativamente 

en el fortalecimiento de la 
capacidad tecnológica en 
los docentes de una I. E. 

en Lima Metropolitana 
2023. 
 

VARIABLE  
INDEPENDIENTE 
 

Intervención educativa en 
transformación digital 

 

 

 Tipo de investigación 
aplicada  

 Enfoque cuantitativo 

 Diseño Experimental 

 Nivel cuasiexperimental  

 

 
Rúbrica para las pruebas 
de entrada - salida 

midiendo las capacidades 
tecnológicas luego de 
aplicado la transformación 

digital con enfoque 
educación 4.0 
 

E S P E C I F I C O S  

¿En qué medida la 
intervención educativa en 

transformación digital 
influye en el 
fortalecimiento de la 

capacidad cognitiva 
dirigido a docentes de una 
I. E. en Lima 

Metropolitana 2023? 

 

a) Determinar la influencia de 
la intervención educativa 

en transformación digital 
para el fortalecimiento de la 
capacidad cognitiva 

dirigido a docentes de una 
I. E. en Lima Metropolitana 
2023. 

 

La intervención educativa 
en transformación digital 

influye significativamente 
en el fortalecimiento de la 
capacidad cognitiva en los 

docentes de una I. E. en 

Lima Metropolitana 2023. 

 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

 
Capacidades tecnológicas 

  

¿En qué medida la 
intervención educativa en 

transformación digital 
influye en el 
fortalecimiento de la 

capacidad instrumental 
dirigido a docentes de una 
I. E. en Lima 

Metropolitana 2023? 

b) Determinar la influencia de 
la intervención educativa 

en transformación digital 
para el fortalecimiento de la 
capacidad instrumental 

dirigido a docentes de una 
I. E. en Lima Metropolitana 
2023. 

La intervención educativa 
en transformación digital 

influye significativamente 
en el fortalecimiento de la 
capacidad instrumental en 

los docentes de una I. E. 
en Lima Metropolitana 

2023. 

 

Dimensiones: 

 Cognitivo 

 Instrumental 

 Actitudinal 

  

¿En qué medida la 

intervención educativa en 
transformación digital 
influye en el 

fortalecimiento de la 
capacidad actitudinal 
dirigido a docentes de una 

I. E. en Lima 

Metropolitana 2023? 

Determinar la influencia 

de la intervención 
educativa en 
transformación digital para 

el fortalecimiento de la 
capacidad actitudinal 
dirigido a docentes de una 

I. E. en Lima Metropolitana 

2023 

La intervención educativa 

en transformación digital 
influye significativamente 
en el fortalecimiento de la 

capacidad actitudinal en 
los docentes de una I. E. 
en Lima Metropolitana 

2023 

   



197 

 

   

 

Anexo 11:  Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Enero 

2022 

Febrero  

2022 

Marzo 

2022 

Abril 

2022 

Mayo 

2022 

Junio 

2022 

Julio 

2022 

Agosto 

2022 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Juicio de expertos                                 

Resultados de validez                                 

Revisión de asesora                                    

Corrección basada en observaciones                                 

Revisión de asesora                                 

Revisión de similitudes (TURNITIN)                                 

Rebaja de % de similitud                                 

Aprobación plan de tesis                                 



198 

 

   

 

 Agosto 

2022 

Septiembre 

2022 

Octubre 

2022 

Noviembre 

2022 

Diciembre 

2023 

Enero 

2023 

Febrero 

2023 

Marzo 

2023 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Desarrollo de actividades de la investigación  

Redactar carta de presentación a I. E.                                 

Redactar sílabos (4 sesiones)                                  

Desarrollar sesiones aprendizaje - GE                                 

Desarrollar videos - GC                                 

 

 Junio  

2023 

Agosto 

2023 

Septiembre 

2023 

Octubre 

2023 

Noviembre 

2023 

Diciembre 

2023 

Febrero 

2024 

Marzo 

2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aplicación de la investigación  

Contactar a la entidad educativa                                 

Intervención educativa en I. E.                                 

Desarrollo de análisis de resultados 

Resultados de confiabilidad                                 

Resultados de hipótesis                                    

 Abril 

2024 

Mayo 

2024 

Junio 

2024 

Julio 

2024 

Agosto 

2024 

Septiembre 

2024 

Octubre 

2024 

Noviembre 

2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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Elaboración de TESIS 

Desarrollar TESIS                                 

Tutoría de TESIS                                 

Aprobación de TESIS                                 

Proceso de sustentación de TESIS                                 

Observaciones del jurado                                 

Corrección de observaciones TESIS                                 

Desarrollar presentación                                 

Sustentación de Tesis                                 
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