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RESUMEN 

El propósito fundamental del acto de investigación se basó en identificar la relación entre 

alfabetización digital y rendimiento académico en estudiantes de una I.E. Secundaria Pública 

en Progreso, Apurímac, 2022. En relación con la magnitud muestral del presente trabajo, se 

estipuló en 43 discentes pertenecientes de un establecimiento educativo de nivel secundario 

con una perspectiva metodológica de estudio cuantificativo, de correlación y de diseño sin 

experimentación. En razón a los hallazgos resultantes de la investigación, la data obtenida 

mostró la existencia de correlaciones estadísticamente significativa de carácter positiva y de 

intensidad muy alta conforme con la alfabetización digital y rendimiento académico  

(rho = .933**). Asimismo, se evidenciaron correlaciones estadísticamente significativas 

positivas entre el rendimiento académico y las dimensiones instrumental (rho = .934**), 

cognitivo-conductual (rho = .937**), socio-comunicacional (rho = .885**), axiológica  

(rho = .935**) y emocional (rho = .934). De la misma forma, se reflejó que la variable 

alfabetización mostró niveles bajos en 44.4% de la población y, al mismo tiempo, el 

rendimiento académico se localizó en el nivel en inicio en 44.4% en las unidades de análisis. 

Es así que, la incidencia positiva de la alfabetización en los discentes del estudio, contribuyó 

en el incremento y desarrollo del rendimiento académico. 

 

Palabras clave: alfabetización digital, rendimiento académico, instrumental, 

cognitivo-conductual, socio-comunicacional 
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ABSTRACT 

The main purpose of the research was to identify the relationship between digital literacy 

and academic performance in students of a Public Secondary School in Progreso, Apurimac, 

2022. In relation to the sample size of the present work, it was stipulated in 43 students 

belonging to an educational institution of secondary level with a methodological perspective 

of quantitative study, correlation and non-experimental design. According to the findings of 

the research, the data obtained showed the existence of statistically significant correlations 

of positive character and very high intensity in accordance with digital literacy and academic 

performance (rho = .933**). Likewise, statistically significant positive correlations were 

found between academic performance and the instrumental (rho = .934**), cognitive-

behavioral (rho = .937**), socio-communicative (rho = .885**), axiological (rho = .935**) 

and emotional (rho = .934) dimensions. Similarly, the literacy variable showed low levels in 

44.4% of the population and, at the same time, academic achievement was located at the 

initial level in 44.4% of the units of analysis. Thus, the positive incidence of literacy in the 

students of the study contributed to the increase and development of academic achievement. 

 

Key words: digital literacy, academic performance, instrumental, cognitive-

behavioral, socio-communicative 
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I. INTRODUCCIÓN 

En base a la realidad problemática del estudio, se hace referencia al Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF] (2021), quien indica que la mayoría de jóvenes 

evaluaron su alfabetización digital como 3 de 5, y solo una pequeña parte afirmó que su 

alfabetización digital es excelente o deficiente, la mayoría de los entrevistados considera que 

la alfabetización digital es importante. Sin embargo, la actitud de los jóvenes hacia la 

importancia de la alfabetización online difiere entre los países menos adelantados y los que 

no son países menos adelantados, ya que estos últimos consideran que la alfabetización 

digital es mucho más importante. 

A nivel internacional, Fardiah (2021), menciona que es importante que los 

adolescentes desarrollen la alfabetización digital, debido a que quienes tienen defensas 

adecuadas se pueden anticiparse a los riesgos negativos de los medios de comunicación 

social con varios buenos esfuerzos mediante el control de sí mismos, la asistencia a los 

dispositivos de medios digitales utilizados, y el apoyo de los padres y profesores. De la 

misma manera, Park et al. (2021), refieren que la alfabetización digital y los campos 

relacionados con ella han recibido el interés de académicos y profesionales durante más de 

20 años, debido a que es un campo multidisciplinario que abarca ampliamente la 

alfabetización, las TIC, Internet, el dominio de la informática, la ciencia, la enfermería, la 

salud y la enseñanza de idiomas. Sin embargo, las comunidades académicas necesitan revisar 

sistemáticamente cómo se han desarrollado estos campos. 

Galinec y Luic (2020), indican que aunque no es posible eliminar por completo todas 

las amenazas en el espacio digital, mediante el aumento de la educación digital y, por tanto, 

de la identificación y gestión de los riesgos; las técnicas y los procesos adecuados, es posible 

aumentar la competencia de los sistemas para que sean resistentes a las amenazas digitales. 

En esa línea, Ljerka et al. (2021), argumentan que la seguridad de la averiguación en el 

entorno de la alfabetización digital es una habilidad digital que permite moverse de forma 

segura y con propósito por el espacio virtual. 

Por otro lado, en cuanto al rendimiento académico, Hernández (2020) señala que ante 

los cambios metodológicos en el campo educativo, se hace necesario gestionar las estrategias 

idóneas para garantizar un óptimo régimen de enseñanza y aprendizaje en la colectividad 
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digital, no obstante, ante situaciones de dificultad y poco discernimiento sobre la 

administración tecnológica en un vinculado de escolares de secundaria, comprobó que el 

rendimiento se veía afectado ante los cambios suscitados por la pandemia y la ausente 

familiarización con la tecnología por parte de los estudiantes. En esa misma línea, Tumbaco 

et al. (2022) manifiesta que los estratos socio-económicos de los educandos, muchas veces 

juegan un rol relevante en el aprendizaje de la tecnología, ello porque, ante situaciones en 

las cuales muchos de ellos no tienen la accesibilidad al internet o los dispositivos digitales 

no son los adecuados para sus sesiones, aquello contribuye a que el rendimiento disminuya, 

tal como el 59% que obtiene un rendimiento regular, a consecuencia de la ausencia de 

formación en el conocimiento digital. 

Al respecto, Delgado y Ruiz (2021) manifiestan que el bajo rendimiento académico 

ha sido un problema que en los últimos años toma relevancia por exponer en los discentes 

dificultades relacionados al aprendizaje de ciertas asignaturas, lo que conlleva a bajos 

desempeños, deficiencias en el conocimiento, indicadores de baja capacidad cognitiva, 

desinterés a los estudios y otras causas que señalaron que en promedio obtenían por nota 

8,51 lo cual podía catalogarse como bajo respecto a las asignaturas analizadas. Finalmente, 

Redondo y Jiménez (2020) indicaron que el rendimiento plantea estimar el logro del 

aprendizaje como un factor para evaluar el conocimiento adquirido por los educandos en 

diferentes cursos o materias de estudio, en razón a lo cual, en su estudio evidenció que el 

rendimiento de los educandos era bajo, puesto que su promedio alcanzaba 7,29, un indicador 

de bajo rendimiento y que al menos un educando desaprobó 11 materias. 

En el ámbito nacional, según Sucari et al. (2021), desde que apareció la tecnología 

digital, a Perú llegó en el siglo XX y su presencia se consolidó un siglo después gracias a la 

alfabetización digital, la cual es de total trascendencia para el desenvolvimiento individual 

y profesional de un ser humano para ir acoplándose a las nuevas tecnologías.  

Turpo-Gebera (2020), indica que la persistencia de la brecha digital es un reto 

importante, por su relación con la apropiación de las tecnologías, que implica la construcción 

de espacios que colaboren en el despliegue de la infraestructura y las prestaciones basadas 

en Internet y, fundamentalmente, de la información. Según Cassidy et al. (2020), mencionan 

que la falta de competencia constante en pedagogía digital es una preocupación válida 

compartida por los educadores en casi todas las escuelas, estados y países. Incluso la 



 
 

14 
 

geografía física de países como Perú puede impedir que todos los estudiantes reciban 

instrucción de calidad durante la era COVID-19, debido a que las áreas rurales comparten 

este desafío, en el que el acceso a Internet e incluso la falta de proximidad a escuelas y 

centros comunitarios impiden experiencias equitativas de enseñanza y aprendizaje en línea. 

Es por ello que casi todos los expertos en alfabetización nacional e internacional comparten 

sus preocupaciones y aspiraciones para mejorar el acceso a pedagogías de alfabetización 

digital de calidad. 

En relación al rendimiento académico, Horna (2022) menciona que las plataformas 

digitales han contribuido mucho a la educación y al aprendizaje de los estudiantes, sin 

embargo, ante las limitaciones para el acceso a internet, la obtención de dispositivos 

tecnológicos en cierta medida socaban la oportunidad para un desarrollo adecuado del 

aprendizaje y por ende, del rendimiento académico, dicha información se coteja con el 81% 

de estudiantes quienes afirman tener problemas de conectividad y de tener problemas para 

el aprendizaje, ello pudo ser expuesto porque el 40% de los escolares no han logrado una 

adecuada aptitud escolar. Asimismo, Briones y Meléndez (2021) orientaron que la aptitud 

escolar es uno de los constituyentes que permite identificar el grado de aprendizaje 

conseguido por los escolares, en ese sentido, evaluar dicho constructo implica reconocer 

aquellas causas como el ambiente familiar, el clima en el aula y otros causantes que inciden 

en su desarrollo o deficiencia, es por ello que, en su trabajo investigativo logró demostrar 

que el 29,3% de alumnos de un centro educativo público obtenía el nivel en proceso.  

Al mismo tiempo, Carrasco et al. precisa que, el rendimiento académico es 

comparable a la forma en la que el aprendiz recibe una calificación lo cual puede ser una 

expresión de los conocimientos adquiridos, es así que, en su indagación el 55,1% sobresalía 

con un rendimiento medio, mientras el 22,6% obtenía un nivel de rendimiento bajo, siendo 

el sexo femenino quien resaltaba con mayor porcentaje en estos niveles. Seguidamente, 

Paredes (2019) señala que la actual sociedad requiere prestar atención a la calidad de la 

educación en todo nivel, por tanto, la aptitud escolar es un constituyente relevante para para 

el mejoramiento de la enseñanza, no obstante, en su indagación para la determinación del 

nivel de la aptitud escolar en escolares de ingeniería obtuvo por resultados 9,9, 9,5 y 10, 

siendo equivalente al 49,7% del total de estudiantes, lo cual significaba un rendimiento 

deficiente.  
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La institución educativa que servirá como objeto de estudio no es ajena a la limitación 

mencionada anteriormente, debido a que por la pandemia los estudiantes no estaban 

acudiendo a los colegios para potenciar su alfabetización digital, siendo probable que se haya 

ido desarrollando de forma inadecuada, ello a su vez puede estar afectando de manera directa 

lo relacionado al rendimiento académico, puesto que, por la falta de indicaciones y 

seguimiento de sus docentes muchos de los estudiantes no tenían las adecuadas indicaciones 

para la correcta administración de la averiguación digital y de los medios tecnológicos a su 

disposición.  

En función a la exposición de la problemática local, conlleva a plantearse la 

problemática general: ¿Qué relación existe entre alfabetización digital y rendimiento 

académico en estudiantes de una I.E. Secundaria Pública en Apurímac, 2022? De la misma 

forma, se plantea los problemas específicos: ¿Cuál es el nivel de alfabetización digital en 

estudiantes de una I.E. Secundaria Pública en Apurímac, 2022?; ¿Cuál es el nivel de 

rendimiento académico en estudiantes de una I.E. Secundaria Pública en Apurímac, 2022?; 

¿Cuál es el grado de relación entre la dimensión instrumental y rendimiento académico en 

estudiantes de una I.E. Secundaria Pública en, Apurímac, 2022?;  ¿Cuál es el grado de 

relación entre la dimensión cognitivo – intelectual y rendimiento académico en estudiantes 

de una I.E. Secundaria Pública en Apurímac, 2022?; ¿Cuál es el grado de relación entre la 

dimensión socio – comunicacional y rendimiento académico en estudiantes de una I.E. 

Secundaria Pública en, Apurímac, 2022?; ¿Cuál es el grado de relación entre la dimensión 

axiológica y rendimiento académico en estudiantes de una I.E. Secundaria Pública en 

Apurímac, 2022?; ¿Cuál es el grado de relación entre la dimensión emocional y rendimiento 

académico en estudiantes de una I.E. Secundaria Pública en Apurímac, 2022? 

El estudio se justificó en tres niveles, tanto teórico, práctico y metodológico. Ahora 

bien, desde el aspecto teórico, la actual pesquisa buscó determinar la relación entre 

alfabetización digital y rendimiento académico en estudiantes de una I.E. Secundaria Pública 

en Apurímac, 2022. Para ello, fue imprescindible recurrir a la búsqueda de trabajos 

investigativos que permitan comparar y encontrar las diferencias con respecto a los 

resultados que esta pesquisa logre obtener, a su vez, dicho conocimiento contribuyó al campo 

científico, puesto que, dio soporte para futuras investigaciones relacionadas a la misma 

temática de investigación.  
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Por otra parte, desde el talante práctico, la presente pesquisa fue de notoria utilidad 

debido a que los resultados del estudio contribuyeron al desarrollo de acciones con la 

intención evidenciar el nexo entre variables, es decir, alfabetización digital y rendimiento 

académico en escolares del mencionado grupo de análisis. En esa línea, Martínez-Bravo et 

al. (2022), refiere que la alfabetización online es necesaria en la vida humana, debido a la 

importancia de conectarla con las necesidades y motivaciones de aprendizaje, por lo cual es 

sustantiva para el aprendizaje permanente. De igual modo, el rendimiento académico es un 

constituyente relevante para el perfeccionamiento de la prestación educacional a nivel 

nacional, pues considerar el grado de conocimiento del educando y bajo ciertos criterios, 

coadyuvó a la generación de estrategias adecuadas para el aprendizaje de los educandos. 

Finalmente, desde el aspecto metodológico, la investigación usó la metodología 

descriptiva – de correspondencia, cuantitativa y no experimental en un vinculado de 

escolares de la I.E. Secundaria Pública en Apurímac, a los cuales se les suministró el 

cuestionario de Diaz (2021) para abstraer los datos necesarios sobre alfabetización, por otro 

lado, sobre rendimiento académico se tuvo en cuenta obtener el registro de notas de la 

unidades de análisis, en esa línea, ambas informaciones permitió encontrar la existencia de 

relación y el grado correlativo, además para el proceso de data se esgrimió la estadística 

inferencial y descriptiva. 

En cuanto a su importancia, la presente indagación resultó importante porque al 

diagnosticar la alfabetización digital y su nexo con el rendimiento académico de los escolares 

permitió tener un conocimiento actual de la problemática e incidir oportunamente en 

estrategias pedagógicas basadas en el despliegue y potencialización de sus aptitudes 

digitales, necesarias para  que los escolares logren acceder a contenido digital adecuado y 

útil para su aprendizaje (Cosmas y Sithulisiwe, 2019), lo cual también, como consecuencia 

tuvo efectos en el mejoramiento de sus rendimientos respecto a los cursos que desarrollaron 

en su ciclo escolar. Cabe resaltar, que dicha pesquisa es un aporte como investigación actual 

de ambas variables, dado que, resulta que existen pocas indagaciones que hayan analizado 

ambas variables.   

Por otra parte, se plantea como objetivo general: Identificar la relación entre 

alfabetización digital y rendimiento académico en estudiantes de una I.E. Secundaria Pública 

en Progreso, Apurímac, 2022. Asimismo, se plantea objetivos específicos: Estimar el nivel 
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de alfabetización digital en estudiantes de una I.E. Secundaria Pública en Progreso, 

Apurímac, 2022. Calcular el nivel de rendimiento académico en estudiantes de una I.E. 

Secundaria Pública en Progreso, Apurímac, 2022. Determinar el grado de relación entre la 

dimensión instrumental y rendimiento académico en estudiantes de una I.E. Secundaria 

Pública en Progreso, Apurímac, 2022. Establecer el grado de relación entre la dimensión 

cognitivo – intelectual y rendimiento académico en estudiantes de una I.E. Secundaria 

Pública en Progreso, Apurímac, 2022. Indicar el grado de relación entre la dimensión socio 

– comunicacional y rendimiento académico en estudiantes de una I.E. Secundaria Pública 

en Progreso, Apurímac, 2022. Precisar el grado de relación entre la dimensión axiológica y 

rendimiento académico en estudiantes de una I.E. Secundaria Pública en Progreso, 

Apurímac, 2022. Definir el grado de relación entre la dimensión emocional y rendimiento 

académico en estudiantes de una I.E. Secundaria Pública en Progreso, Apurímac, 2022. 

Por todo lo explicado en la realidad problemática, la problemática general y 

específicas, el objetivo general y específicos, y el marco teórico, se plantea las siguientes 

hipótesis, la hipótesis general es: Entre la alfabetización digital y el rendimiento académico 

en estudiantes de una I.E. Secundaria Pública en Progreso, Apurímac, 2022 existe relación 

significativa y positiva.  

En función a las hipótesis específicas estas son: Existe relación entre la dimensión 

instrumental y rendimiento académico en estudiantes de una I.E. Secundaria Pública en 

Progreso, Apurímac, 2022. Existe relación entre la dimensión cognitivo – intelectual y 

rendimiento académico en estudiantes de una I.E. Secundaria Pública en Progreso, 

Apurímac, 2022. Existe relación entre la dimensión socio – comunicacional y rendimiento 

académico en estudiantes de una I.E. Secundaria Pública en Progreso, Apurímac, 2022. 

Existe relación entre la dimensión axiológica y rendimiento académico en estudiantes de una 

I.E. Secundaria Pública en Progreso, Apurímac, 2022. Existe relación entre la dimensión 

emocional y rendimiento académico en estudiantes de una I.E. Secundaria Pública en 

Progreso, Apurímac, 2022. 

Seguidamente se hace una extensa revisión bibliográfica respecto a las variables de 

análisis, la revisión se da desde el aspecto internacional, nacional y local. Ahora bien, desde 

la escala internacional, se consideran a Luna y Reyes (2021), en su estudio “Alfabetización 

digital en escolares de secundarias generales en Yucatán” tuvo como propósito justipreciar 
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el grado de alfabetización digital en escolares de secundaria. En correspondencia al enfoque 

de pesquisa, se optó por un cuantitativo, no experimental, descriptivo, asimismo, para la 

muestra se consideró un total de 83 discentes, a quienes se les aplicó un cuestionario. Dentro 

de las principales derivaciones se consiguió que, el 70% de estudiantes conservan un grado 

intermedio de alfabetización digital, mientras que el otro 30% se encuentra en un grado bajo. 

Acorde a ello, se concluyó que los escolares del nivel secundario cuentan con un grado 

intermedio de alfabetización digital.  

Colunga et al. (2021) en su indagación ostentó la intención de decretar la asociación 

entre rendimiento académico y ansiedad en escolares de nivel secundaria de Guadalajara, 

México, para su desarrollo, manejó un régimen metódico cuantitativo, descriptivo-de 

correspondencia, no experimental. La sub – población fue de 156 discentes, a quienes se les 

consumó un cuestionario como herramienta de indagación. El principal hallazgo fue que el 

42.3%, 38.5% y 19.9% poseía una aptitud académica alto, medio y bajo, respectivamente. 

En función a ello, concluyeron que la aptitud académica de los escolares de dicha I.E. se 

encuentra en un promedio intermedio. 

Seçkin et al. (2021), en su pesquisa “El nexo entre la escuela secundaria, niveles de 

alfabetización digital de los escolares, social media, propósitos de uso y nivel de amenaza 

de ciberacoso” tuvo como uno de sus objetivos determinar los niveles de alfabetización. Para 

abordar la indagación, se tomó sistema metódico cuantitativo, no experimental y de 

correspondencia. Dentro de las primordiales derivaciones, se halló que en las 

subdimensiones "procesamiento de la información" y "seguridad" se obtuvo 3.74 y 4.00 en 

la media, respectivamente, lo cual indica que, en la escuela secundaria, los estudiantes 

pueden procesar la información y garantizar la seguridad personal en entornos digitales, 

asimismo, se determinó que no hubo diferencia significativa en cuanto a la puntuación global 

con referencia al sexo p=0.030 < 0.05. Por último, se concluyó que el grado de la 

alfabetización digital se hallaba en un nivel moderado, ello debido a la interacción constante 

con el contexto digital por el contexto de pandemia por Coronavirus por el que se está 

pasando.  

Llorens et al. (2021), en su estudio “Alfabetización online y tic en la prestación 

educacional secundaria en Chile” tuvo como propósito realizar un diagnóstico de la 

alfabetización online en la prestación educacional pública de una escuela secundaria. Para 
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abordar la pesquisa, se distinguió un régimen metódico cuantitativo, no experimental y 

descriptiva, asimismo, la sub – población fue compuesta por un total de 150 escolares, a los 

cuales se les consumó un cuestionario. Dentro de las principales derivaciones tenemos que, 

en cuanto a la dimensión cognitiva, solo el 66% de los estudiantes tiene conocimientos y 

dominio sobre programas ofimáticos tales como Word y Excel, es preciso señalar que, este 

porcentaje se considera bajo. Asimismo, se destaca que la mayoría de discentes saben 

manejar en sitios web y usar redes sociales, aspectos que les facilitan su autonomía para el 

trabajo en línea. En base a ello, se llegó a la conclusión de que más del 50% de estudiantes 

cuentan con conocimientos sobre el ámbito digital, sin embargo, se necesita integrar la 

alfabetización digital en las instituciones para mejorar este aspecto.  

Fernández (2018), en su estudio “La competencia digital de los escolares de la 

prestación educacional secundaria en el marco de un proyecto educacional TIC” tuvo como 

intención evaluar la autopercepción sobre las aptitudes digitales de un vinculado de escolares 

de secundaria mientras realizan sus estudios en un proyecto educacional. En el enfoque del 

estudio se tomó el cuantitativo para el caso de los estudiantes, además de ser no experimental 

y descriptivo, además, el tamaño de la muestra fue de 38 alumnos, 16 pertenecientes al grupo 

digital y 22 al no digital, a los cuales se les consumó el cuestionario INCOTIC. Dentro de 

las derivaciones más resaltantes se evidencia que, los estudiantes que forman parte del grupo 

digital tienen mejores competencias que los estudiantes pertenecientes al grupo no digital, 

entre las competencias que destaca el grupo digital son el 87.5% que destaca por desarrollar 

un eficiente acceso a la información; asimismo, el grupo digital presenta mejores resultados 

en cuanto a la categoría de conocimiento y uso de navegadores, buscares y videos. En 

conclusión, tenemos que, ambos grupos se sienten satisfechos con los conocimientos que 

presentan; sin embargo, el grupo digital es el que ostenta los valores más elevados respecto 

a competencias digitales, ello debido a la exposición más cercana a los recursos digitales. 

Desde el aspecto nacional, Díaz (2021) en su informe de tesis tuvo por fin decretar 

el acaecimiento de la alfabetización digital y aptitud académica en alumnos de Chulucanas, 

por esa razón, el método utilizado fue cuantitativo, descriptivo-de correspondencia, no 

experimental. La población fueron los alumnos del 1° grado, mientras la muestra estuvo 

compuesta por todos los alumnos de la población, ello porque se determinó la muestra por 

medio del muestreo no probabilístico – censal. La técnica esgrimida fue la encuesta y la 

herramienta el cuestionario. La principal evidencia demostró que entre las variables existía 
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vinculación demostrativa (𝑝 =  0.000) de grado moderado (𝑟 =  0.414). Por tanto, la 

conclusión determinó que, a mayor alfabetización digital, entonces, mejorará la aptitud 

académica de los escolares. 

Quispe (2021) en su indagación conservó como finalidad decretar la asociación entre 

aptitudes digitales y aptitud académica en escolares de nivel secundaria de la I.E. Santa 

Ángela, Lima, para su desarrollo, manejó un régimen metódico cuantitativo, descriptivo-de 

correspondencia, no experimental. La sub – población fue de 64 discentes, a quienes se les 

consumó un cuestionario, como herramienta de pesquisa. Las principales derivaciones 

fueron que el 92% y el 95% de los escolares conservan un elevado grado en las dimensiones 

instrumental – axiológica y cognitiva – socio comunicativa; y respecto a la aptitud 

académica, el 14%, 14% y 56% de los escolares se hallan en un nivel de Proceso, Logro y 

Logro destacado respectivamente. Concluyó que los escolares tienen un alto desarrollo de 

sus competencias digitales. 

Orosco et al. (2021), en su estudio “Competencias digitales en escolares de educación 

secundaria de un departamento del Perú” conservó como primordial intención detallar el 

cumplimiento de las competencias digitales de la colectividad escolar de educación 

secundaria. Para abordar ello, se optó por una metodología cuantitativa, no experimental y 

descriptivo, asimismo, la sub – población fue compuesta por un total de 665, de los cuales 

328 eran varones y 337 mujeres, a los cuales se les consumó un cuestionario sobre las 

competencias digitales. Las principales derivaciones evidenciaron que los discentes han 

alcanzado un nivel de logro anhelado en las áreas de las competencias digitales, donde el 

70.1% de ellos destaca en el área de alfabetización digital e indagación de averiguación. En 

base a ello, se concluye que el 50% de estudiantes han desarrollado las competencias 

digitales en un nivel de logro anhelado, por tanto, se recomienda la consecución de las 

mismas en sus sesiones de aprendizaje.  

Torres (2019), en su pesquisa “Alfabetización digital y aprendizaje demostrativo del 

área CyT en escolares del VI ciclo nivel secundario, I.E. N° 1123” conservó como propósito 

principal decretar la vinculación que hay entre la alfabetización digital y aprendizaje 

demostrativo del área de CyT. Para abordar el estudio se tomó un régimen metódico 

cuantitativo, no experimental y transversal – de correspondencia. La sub – población fue 

compuesta por un total de 120 estudiantes, a los cuales se les consumó una herramienta. 
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Dentro de las principales derivaciones se obtuvo que el 50% de escolares se halla en el grado 

medio de la dimensión instrumental y solo el 27% estuvo en un grado alto; en cuanto a la 

dimensión cognitiva, el 40% se encontró en un grado medio y solo el 33% en un grado alto; 

acorde a la dimensión comunicativa, el 48% se encontró en grado intermedio y tan solo el 

15% se ubicó en el grado alto; y en cuanto a la dimensión axiológica, el 43% se ubicó en el 

grado medio y solo el 26% en el grado alto. Finalmente, se concluyó que el 56% de 

estudiantes cuentan con un grado medio de alfabetización digital, el 29% en un grado bajo 

y solo el 15% en un grado alto.  

Kaltenbrunner y Vallejos (2019), realizaron una investigación en una I.E. de San 

Juan de Lurigancho, la cual su intención fue estudiar la inteligencia emocional y aptitud 

académica, para ello, emplearon una metodología cuantitativa, no experimental, de nivel 

descriptivo-de correspondencia, de la misma forma, consideró 126 discentes, a los cuales se 

les consumó un cuestionario. Dentro de las principales derivaciones se obtuvo que, el 53% 

(67 discentes) y el 47% (59 discentes) se hallan en un grado de proceso y logro, 

respectivamente. En función a ello, concluyeron que la aptitud académica de los escolares 

de la I.E. en cuestión se encuentran en Proceso y Logro. 

En el aspecto local de Apurímac, es menester mencionar que el limite de 

investigación es la nula de trabajos previos acerca de las dos variables, por ello, se 

consideraron de forma independiente, por la cual, se inicia mencionando a Rodríguez (2022) 

realizó un estudio en Chincheros, Apurímac, con el propósito de estudiar las herramientas 

digitales y ciudadanía digitales, para ello, aprovechó un régimen metódico cuantitativo, no 

experimental, de correspondencia, del mismo modo, consideró 41 discentes, a los cuales se 

les consumó cuestionarios. Dentro de las principales derivaciones obtuvo que el 39% y 61% 

de los discentes están localizados en un grado alto y regular de empleabilidad de 

instrumentales digitales, respectivamente. Concluyó que los discentes se hallan en grado 

regular en todas las dimensiones de las aptitudes digitales, por ende, es relevante que los 

profesores realicen capacitaciones para la utilización correcta de las herramientas con la 

intención de forjar estudiantes responsables, aunado a ello, existe relación entre ambos 

constructos. 

Carhuayo (2022) realizó un estudio en la IE de Andahuaylas, Apurímac, con el 

propósito de estudiar modos de aprendizaje y aptitud académica, para ello, empleó un 
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régimen metódico cuantitativo, no experimental, de correspondencia, del mismo modo, 

consideró 90 discentes, a los cuales se les consumó cuestionarios. Dentro de las principales 

derivaciones obtuvo que el 51.1% (46), 37.8% (34) y 10% (9) de los discentes demuestran 

una aptitud académica en logro anhelado, en proceso y en inicio, respectivamente. En 

relación a lo mencionado, concluyó que la aptitud académica de los educandos se encuentra 

en proceso, aunado a ello, no existe relación entre ambos constructos. 

Barazorda (2022) realizó un acto investigativo en la IE N°54111/CORPODELI, 

Paltacc, Apurímac, la cual su propósito fue estudiar la disfuncionalidad familiar y 

rendimiento académico, por lo que, aprovechó un sistema metódico cuantitativo, no 

experimental, de correspondencia, del mismo modo, consideró 23 discentes, a los cuales se 

les consumó cuestionarios. Dentro de las principales derivaciones obtuvo que el 17.4% (4), 

60.9% (14), 17.4% (4) y 4.3% (1) de los discentes demuestran un rendimiento académico 

muy alto, alto, medio y bajo, respectivamente. En relación a lo mencionado, concluyó que 

el rendimiento académico de los escolares se encuentra en medio, es decir, en proceso, 

aunado a ello, existe relación entre ambos constructos. 

Benites Carbajal (2021), realizó un estudio en en la Institución Educativa Miguel 

Grau Seminario de Asil; Cachora, con el propósito de demostrar la relación entre el programa 

de actividades psicomotrices y el rendimiento académico en niños y niñas entre 6 a 10 años, 

para ello, empleó el tipo de investigación básica, desde el alcance correlacional y el diseño 

no experimental – transversal aplicando en 51 estudiantes, en el cual concluye que determinó 

la relación entre variable programa de actividades psicomotrices y rendimiento académico 

cuyo valor es de 0,827, en el cual se encontro una relación positiva alta.  

En lo que respecta al abordaje teórico de las variables en cuestión, primero se analiza 

desde el concepto y luego desde las teorías epistemológicas, en ese sentido, la alfabetización 

digital surge en la mitad de los noventas como una manera de describir la naturaleza 

cambiante de la lectura y escritura en internet. Incluso, Feerrar (2019), menciona que la 

alfabetización digital es aquella capacidad de entender la información indistintamente de la 

forma en que se muestre. En 1997, tras la publicación del libro de Paul Gilster, titulado 

Digital Literacy, la cual marcó un hito, definió por primera vez las habilidades que se 

necesitaban para navegar de forma crítica por la información en un mundo que se volvió 

cada vez, más digital. Gilster 1997 (como se citó en Singha y Hussain, 2019), trata de 
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conceptualizar a la alfabetización digital como la aptitud de asentir a los bienes informáticos 

en la red, de esta manera hacer uso de ellos, además, que hace contacto con ellos para hablar 

de los problemas que acontecen y adquirir algún tipo de ayuda.  

No obstante, este término surge de otro campo que ya existía, es decir la 

alfabetización como tal, por lo cual muchas de estas cuestiones y tensiones visibles 

conllevaron a este naciente y nuevo campo. De esta manera, se entiende que a lo que se 

refería Gilster es que la alfabetización digital iba más allá de pulsar unas simples teclas, sino 

que se centra la dominación, es aquí donde se debe separar los términos de alfabetización y 

tecnología (Leaning, 2019). 

De modo que, Soltovets et al. (2020) hacen una distinción acerca de dos tipos de 

definiciones acerca de la alfabetización digital, por un lado, con sentido amplio y el otro que 

habla de que son operacionalizaciones que tienen un estándar, con un sentido estricto que 

incluye otro conjunto de tópicos como los conocimientos, las habilidades y tareas. Ahora 

bien, la cuestión de si la alfabetización digital se debe entender como un vinculado de 

habilidades o se refiere a algo más amplio, como los valores y prácticas sociales, eso es un 

dilema que se considera hasta la actualidad (Pangrazio et al., 2020). De acuerdo con lo 

anterior, el enfoque principal de la alfabetización digital es la resolución de problemas, la 

construcción de sapiencias a través de la tecnología y los mecanismos comunicativos de 

forma crítica, creativa, flexible y ética (Rizal et al., 2019). En este sentido la alfabetización 

tradicional ha dejado de ser suficiente, ya que, con el surgimiento de las novedosas 

tecnologías de los mecanismos comunicativos en el siglo XXI, ha servido para que el ser 

humano sobreviva en este novedoso entorno que, a su vez, es revolucionario (Liu et al., 

2020). 

Asimismo, varios investigadores definen la alfabetización digital como un suceso del 

desarrollo de la tecnología. Adicionalmente, se indica que los individuos con habilidades de 

alfabetización digital deben tener la capacidad de utilizar las herramientas tecnológicas de 

esta era digital en cualquier ámbito que esté relacionado al acceso de la información. En esa 

línea, es la situación en la que el individuo es alentado por la sociedad a que haga uso de 

todas esas capacidades, habilidades y estrategias para comprender y entender los diversos 

tipos de medios digitales, que le servirán para el desarrollo de nuevos conceptos e ideas. 

(Kaeophanuek et al., 2018). 
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Se pudo identificar tres definiciones de la alfabetización digital, de acuerdo a los 

fundamentos base de trabajos teóricos y empíricos, a través de una forma holística y 

contextual, estas concepciones son, la alfabetización digital como proceso automático, 

porque esta es adquirida de manera inmediata por los estudiantes que crecen como nativos 

digitales. Por otro lado, está la concepción de la alfabetización como un conjunto de 

habilidades, es decir, las aptitudes de los escolares en la navegación de la averiguación, o su 

capacidad para desplazarse por los hipertextos y fuentes multimedia. Y, por último, las 

perspectivas socioculturales de la alfabetización digital, porque las perspectivas 

socioculturales ven a la alfabetización digital como una conexión de participación 

significativa y el uso de sapiencias anteriores de los escolares en una diversidad de 

comunidades en línea (List, 2019). 

Con respecto a la alfabetización digital en la educación, algunos autores exteriorizan 

que actualmente, las instituciones educativas en realidad no necesitan más tecnología o 

nuevos grupos de habilidades para los docentes, sino más bien, que los alumnos aprendan a 

reflexionar críticamente y por ende saber contextualizar adecuadamente las tecnologías, las 

cuales tienen un gran impacto en sus vidas, no solo como futuros profesionales, también 

como ciudadanos o individuos que tienen derechos. Incluso, se comenta que, si los 

profesores quieren utilizar los medios digitales para la enseñanza, pero lo que se debe hacer 

es preparar a los estudiantes para que puedan criticar estos medios (Pötzsch, 2019).  

Como lo comenta Perdana et al. (2019), quien menciona que las escuelas no han 

adoptado plenamente la alfabetización digital como una alfabetización básica que se 

circunscribe a leer, escribir o contar. Esta adopción es para mejorar la calidad de un problema 

esencial para el entorno del aprendizaje digital. Para los profesionales de la educación, esto 

implica la cooperación de los estudiantes con los mecanismos electrónicos, que les ayudará 

a desarrollar conocimientos, habilidades y disposiciones en su día a día, así como contribuir 

y desarrollarse en el mundo digital de este siglo. Del mismo modo, Patmanthara y Hidayat 

(2018), afirma que, dentro del paradigma del aprendizaje, las características de esta época 

afectan el proceso de aprendizaje que consiste de ámbitos como, el trabajo del conocimiento, 

las herramientas de pensamiento, los estilos de vida y la investigación de aprendizaje. Por lo 

que se hace hincapié en la aptitud de los escolares para revelar información de diferentes 

fuentes, de esta manera, ellos serán capaces de cooperar y contribuir a la resolución de 

problemas. 
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Por otro lado, es menester mencionar las dimensiones de cada variable de estudio, 

con respecto con la variable de alfabetización digital, según Area (2015), menciona que hay 

ciertas habilidades que un individuo debe tener para ser definido como alfabetizado 

digitalmente, las cuales son:  

Instrumental, según Area (2015) se valora en función como herramienta, es decir la 

alfabetización digital es útil para facilitar las actividades relacionadas con los medios 

tecnológicos, por lo cual facilita convivir con tecnologías más sofisticada. Por otro lado, para 

Santiula y Restu (2020) la alfabetización es una herramienta que trata de simplificar todas 

las actividades, permite simplificar la información validarla y con ello, adquirir habilidades 

de pensamiento crítico. 

En relación con la dimension cognitivo-intelectual, Area (2015) precisa que esta 

permite integrar aptitudes de alto nivel como la solución de inconvenientes, la gestión de la 

complicación o de contextos difíciles, el despliegue del razonamiento lógico, los regímenes 

cognoscitivos de análisis, cotejo, deducción, interpretación, justiprecio, creatividad y 

elaboración. Para Martínez-Bravo et al. (2022) son constituyentes fundamentales la 

organización y la gestión de derivaciones, entendidas como la aptitud de instituirse para 

conseguir eficazmente los propósitos. Otra dimension esta asociada con el aspecto socio-

comunicacional que implica el despliegue de un vinculado de aptitudes vinculadas con la 

elaboración de escritos de diversas índole (hipertextuales, audiovisuales, icónicos, 

tridimensionales, etc.), difundiéndolos mediante diferentes lenguajes y pudiendo decretar 

comunicaciones fluidas con otros individuos mediante las tecnologías (Area, 2015). 

También requiere conseguir y desplegar normativas de conducta que incorporen una actitud 

social positiva hacia la colectividad, como la labor cooperativa, el respeto y la compañía en 

medios sociales (Valera-Quispe, 2021).  

De la misma forma, la dimensión axiológica, hace referencia al aspecto más 

relacionado con los valores éticos implicados en el uso de estas tecnologías (Area, 2015). 

Para Hakim et al. (2021) se refiere al cuidado que deben tener las personas al utilizar 

herramientas tecnológicas. 

Por último, la dimensión emocional, para Area (2015) hace referencia con el 

aprendizaje del control de las conmociones negativas, con el desenvolvimiento de la empatía 

y con la edificación de una identidad general y digital, "diferenciada por el equilibrio" y 
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reconocimiento de los propios sentimientos, por lo cual según Narbarte y Chan (2020) se 

puede entender como la conciencia de los propios sentimientos para mejorar el poder 

personal y calidad de vida. 

Ahora bien, en correspondencia con la segunda variable, rendimiento académico, se 

conceptualiza como el conjunto de capacidades, aptitudes y destrezas que los discentes 

logran alcanzar en relación a su nivel instructivo, es decir, son las derivaciones que alcanzan 

los estudiantes en un régimen de aprendizaje. Para afinar la definición, se toma en 

consideración la RV N° 094-2020 del MINEDU (2020), que refiere al grado de 

conocimiento que los educandos logran alcanzar en función a los parámetros que decreta el 

currículo para su concerniente justiprecio.  

Asimismo, Chávez (2018) indica que se trata de un constructo complejo en el que 

inciden los diversos componentes del orden académico, social y personal de cada estudiante, 

pero no solo en este aspecto, además, de la presencia de un predominio en las notas recibidas, 

así como en el nivel de complacencia personal del escolar. Empero, las calificaciones que 

reciben los estudiantes de un curso, evaluadas como parte de una expresión de logro 

académico, pueden ser un fuerte indicador de la escala o falta de metas en términos 

académicos y personales, según varios estudios, no se puede concluir que el rendimiento 

académico se refiera únicamente al logro de notas, ya que esto indicaría que a un tipo de 

rendimiento que mide lo inmediato de un curso, empero, si se indica un rendimiento 

posterior a la culminación de un curso, esto debería llevar a un análisis del rendimiento 

académico a largo plazo (Chávez, 2018). 

En la misma línea, León (2016) asevera que dicho término en el sistema educativo 

actual sirve como índice del grado de aprendizaje conseguido por el escolar, por lo que 

MINEDU presta mucha atención a esta variable, por tal motivo es que el rendimiento 

académico lo transfigura en una especie de esquema de medición, en el que el estudiante 

refleja cuánto ha aprendido y en qué grado se encuentra de acuerdo con sus conocimientos 

y aprendizaje, empero, esto no debe limitar el análisis que esta variable puede verse influida 

por muchos otros cambios que pueden ser externos al sujeto, ejemplificando, clima en el 

aula, ambiente familiar, currículo, interacción con el educador, además, quedan cambios 

internos, ejemplificando, reacción al curso, personalidad, permanencia académica que tiene 

el educando sobre sí mismo y su estado motivacional. 
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En colación al párrafo anterior, se define tipologías de rendimiento académico, Albán 

y Calero (2017) plantean una tipología de rendimiento académico acorde a su naturaleza 

tanto social e individual, general y específico. 

En relación a la naturaleza, primero se hace mención al aspecto social, que es el grado 

alcanzado por el discente en función a la sociedad en la que se encuentra ubicado 

geográficamente. Segundo, el aspecto personal se asocia a la adquisición de sapiencias, 

habilidades, anhelos, que el educador le posibilita para luego consumar disposiciones 

pedagógicas. 

Seguidamente, el aspecto general es la clase de desempeño académico se asocia con 

el resultado del aprendizaje del discente acorde con la línea de educación justificada que 

revela el comportamiento y los hábitos culturales del sujeto. 

Finalmente, el aspecto específico se asocia con la solución de determinados 

inconvenientes y con su desenvolvimiento social, en otras palabras, se examina la vida del 

escolar: con sus métodos de vida y los nexos con el docente. 

Por otro lado, existen constituyentes que interceden en el rendimiento académico, y 

desde la perspectiva de Soza (2021) mencionan que existen dos tipologías de factores que 

intervienen: interno y externo; en función a la primera terminología son constituyentes 

familiares, personales, institucionales y sociales; y el segundo hace hincapié a las cualidades 

propias del discente, como el modo de aprendizaje, personalidad, actitudes e inteligencia. 

En lo sucesivo, se conceptualiza los constituyentes extrínsecos. 

El primer constituyente externo hace referencia al personal, que se asocia con el 

hábito de estudio, tanto su cumplimiento de tareas, asistencia, su horario y participación 

dentro del centro de estudios, y las relaciones interpersonales. Aunado a ello, se incorpora 

la competencias cognitivas y metacognitivas, del mismo modo el autoconcepto académico, 

autoeficacia y las aptitudes. 

El segundo factor externo es el aspecto familiar, que se estima la cooperación de los 

padres (ambiente familiar). Además, se evalúan las calificaciones y niveles educativos de 

los progenitores, tipología de familia, expectaciones que conservan los padres sobre sus hijos 

y el funcionamiento educacional de los menores.  
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El tercer factor externo es el aspecto social, que es la colaboración personal con los 

educadores y compañeros; finalmente, el aspecto institucional está relacionado con los 

condicionamientos ambientales del análisis y su complicación por parte de los escolares. 

Respecto a ello, los autores antes mencionados explican que estos componentes del 

rendimiento académico deben integrarse a la calidad de la educación. Puesto que estos 

factores son clave que determina si la prestación educacional de una organización está 

consiguiendo sus fines.  

En la misma línea, Torres et al. (2021) contribuyen otros componentes que inciden 

en el rendimiento académico desde el régimen cognitivo – pedagógico y técnicas 

estudiantiles, reflexión constructiva y crítica. De ahí que se mencione que hay 10 

componentes y son: Primero, pedagogía y didáctica que son las tácticas de discurso y 

enseñanza pedagógica por parte de los educadores, en otras palabras, la relación dual escolar 

– dual en base a la reflexión y motivación. 

Segundo, es el proceso de conocimiento que son los regímenes de creación, 

formación y comprensión de conocimientos; tercero son los antecedentes, que hace 

referencia a la educación tanto buena o mala, o carece de fundamentos conceptuales por 

parte de los discentes. Cuarto, es el proceso de estudio, la cual es el proceso metódico dada 

por los educadores, ya sea talleres, consultas pedagógicas, solución de inconvenientes o 

asistencia y refuerzo pedagógico y tecnológico. Quinto es la actitud, que es la motivación de 

los educandos, así como el apoyo afectivo del docente. Sexto es el currículo, son los criterios 

pedagógicos, son también las habilidades o competencias pedagógicas, y el aprendizaje 

pertinente, crítico y dinámico. 

Séptimo es la utilización de representación, la cual, es la aproximación de lo teórico 

a la verdad, y la incidencia de la tecnología. Octavo es el contexto ambiental, que son la 

cooperación interpersonal y los valores sociales, como los condicionamientos ideales, el 

desempeño, la motivación y la concentración. Noveno es la reflexión crítica, lo cual son las 

orientaciones de conducta meditativa que prevalecen para una formación holística que 

optimice la formación pedagógica del alumno.  

Por otra parte, con la variable rendimiento académico, en línea con el Currículo 

Nacional de la Educación Básica (2016) establece el justiprecio desde una clarividencia de 
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formación, con el objetivo que la prueba no solo se centre en el juicio sumativo o valorativo, 

sino en la averiguación del nivel de desenvolvimiento de conocimientos que consiguen. Por 

esta razón, la escala de calificación de la escuela secundaria se utiliza para medir el 

rendimiento: 

Logro destacado (18-20/AD): Este es el nivel más alto que alcanzan los estudiantes, 

es decir, su capacidad académica supera todas las expectativas. Logro esperado (14-17/A) 

este es el nivel esperado que los discentes logran al demostrar una capacidad académica 

satisfactoria en el tiempo programado. En proceso (11-13/B) este es el siguiente nivel 

alcanzado por los discentes que esperan apoyo para lograr sus habilidades. En inicio (0-

10/C) este es el puntaje mínimo alcanzado por los discentes, que exhiben baja capacidad 

académica, es decir, los sujetos muestran problemas en el despliegue de su aprendizaje y en 

el desempeño de las áreas. 
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II. METODOLOGÍA 

2.1. Enfoque y tipo de investigación 

Se utilizó el enfoque cuantitativo, ya que se cuantificaron las variables en cuestión, es decir 

se persiguió una representación secuencial, ordenado y sistémico (Pimienta y De la Orden, 

2017). Es decir, en el presente estudio se pretendió cuantificar de forma estadística los 

grados y las correlaciones de ambas variables de estudio.  

La tipología básica se evocó al análisis y exposición de las características de un 

fenómeno en específico, y conserva como propósito aumentar la sapiencia sobre la variable 

de estudio, del mismo modo, se sirvió como referente para el desarrollo de próximas 

investigaciones (Hernández y Mendoza, 2018).  

Para la indagación, solo se pretendió describir los niveles de cada variable y el nexo 

entre la alfabetización digital y rendimiento académico en escolares de formación 

secundaria y por ello le correspondió a una investigación de nivel correlacional. 

2.2. Diseño de investigación  

Es relevante mencionar que el presente estudio fue realizado mediante el método 

inductivo, ya que se refiere al recogimiento de datos de la realidad de los hechos de forma 

particular para llegar a lo general (Hernández y Mendoza, 2018). es decir, en la actual 

pesquisa, se acopió averiguación acerca de los instrumentos aplicados para los estudiantes 

acerca de las variables en cuestión.  

Por otro lado, Arias (2020) hace referencia al diseño como un grupo de mecanismos 

procesales que se sigue para el abordaje del problema de estudio,  por este motivo,  el 

diseño que se utilizó para la actual indagación fue no experimental, la cual hace referencia 

a la no manipulación de las variables, aunado a ello, se considera de dos tipologías, 

longitudinal y transversal, para este caso, se tomó en consideración de tipo transversal, lo 

cual indica que el recogimiento de la averiguación se consumó una sola vez y en un 

momento específico.  
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El esquema es el siguiente: 

 

 

 

 

Donde: 

M = Muestra 

Ox = Alfabetización digital. 

Oy = Rendimiento académico. 

r = Vinculación 

2.3. Población, muestra y muestreo  

Población 

Conformada por un vinculado de individuos que conservan particularidades 

comunes y que son de total relevancia para un estudio concreto, mismas que son 

identificadas por el investigador (Cabezas et al., 2018). En la actual indagación la población 

se compuso por 43 estudiantes de una I.E. Secundaria Pública de Apurímac, para su 

selección, se tomaron en consideración los subsiguientes criterios: 

Criterios de inclusión: 

- Escolares que correspondan a la I.E. en mención.  

- Escolares que deseen colaborar de la indagación. 

Criterios de exclusión: 

- Estudiantes con deserción escolar.  

- Escolares que no tengan sus tres dosis de vacuna contra Covid-19. 

- Estudiantes que no cumplan con los protocolos de bioseguridad. 
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Tabla 1 

Características de la población 

Grado Sección N° de estudiantes 

4° 
Velasco 13 

Alvarado 13 

5° 
Velasco 7 

Alvarado 10 

Total 43 

Nota: Nomina de Matricula de la I.E.  

De acuerdo con Carhuancho et al. (2019) refiere que la muestra es una fracción que 

va a representar a la población, que cumple las condiciones mingitorias para la 

investigación, por lo tanto, la muestra para la actual pesquisa fue compuesta por 39 

estudiantes de una I.E. Secundaria Pública de Apurímac. No obstante, hay deserción 

académica por parte de tres alumnos, quedando la muestra conformada por 36 estudiantes. 

 

n= 39 

n1= n. N1 

N 

 

Siendo: 

N: N° de componentes de la población 

n: N° de la muestra 

N1: N° de estratos 
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Tabla 2 

Muestra 

Grado Sección N° de estudiantes 

4°  
Velasco  12 

Alvarado  12 

5° 
Velasco  6 

Alvarado  9 

Total  39 

En lo que refiere a la caracterización de la I.E, se ubica en la comunidad RECORD 

CCONCCACCA, del distrito de Progreso de la jurisdicción de Grau; la temporada de 

lluvias concuerdan con la iniciación de clases, obstaculizando la accesibilidad rápida a la 

IE. Al presente se ha acrecentado el inconveniente de la violencia familiar y el alcoholismo, 

puesto que, se mercantilizan bebidas alcohólicas de manera indiscriminada.  

Prevalece la formación para la vida anticipando los valores, efectuando para ello, 

jornadas de reflexión y diligencias demostrativas que fortifican los valores y aprendizajes. 

Se acentúa la celebración de fechas festivas como el día de la Madre, del Padre, aniversario 

de la II.EE, Fiestas Patrias, aniversario de la comunidad y de la provincia, etc. La I.E. ofrece 

espacios donde los escolares enuncian sus talentos y destrezas en situaciones culturales en 

las actuaciones y los lunes culturales.  

Se colabora en los concursos educacionales: JFEN, JDEN, FENCYT y otros 

concursos, donde los escolares cuantifican sus aptitudes en indagación de la excelencia.  

Entre los primordiales inconvenientes reconocidos en el PEI son: insuficientes costumbres 

de estudio, inoportuna distribución del ocio, ausencia de honestidad, escaso cuidado 

ambiental. 

Muestreo 

Los muestreos probabilísticos requieren de fórmula alguna para calcular el tamaño 

de la muestra por sub grupos (Hernández y Mendoza, 2018). En la actual pesquisa se 

esgrimió el muestreo probabilístico de tipo estratificado para delimitar la muestra. 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recojo de datos  

Para la actual pesquisa se empleó dos técnicas, una para cada variable de estudio, 

respecto a la técnica de la variable alfabetización fue la encuesta que es comprendida por 

Showkat y Parveen (2017) como dicha técnica que facilita la consecución de averiguación 

de forma directa de los sujetos del estudio, por lo que, se esbozó un vinculado de incógnitas 

con alternativas para una averiguación determinada. Para la variable rendimiento 

académico fue el registro de notas, en otras palabras, se consideró las calificaciones 

conseguidas por los educandos en el trimestre lectivo que corresponde analizar. 

De esta manera, para la técnica de la encuesta, le incumbió como instrumental el 

cuestionario, en este caso se empleará el instrumento de Diaz (2021), que mide la 

alfabetización digital y se divide en cinco dimensiones, las cuales son  instrumental 

compuesta por catorce ítems, cognitivo-intelectual con diez ítems, socio-comunicacional 

que tiene cinco ítems, axiológica con siete ítems y emocional con nueve. Su escala es 

ordinal, tipo Likert cinco: (5) Siempre, (4) Casi siempre, (3) A veces, (2) Casi nunca, (1) 

Nunca. Para obtener la puntuación de la escala total se deben sumar todos los ítems para 

realizar la clasificación en los niveles bajo donde se ubican las puntuaciones de 45 a 104, 

medio con puntuaciones de 105 a 165 y alto con puntuaciones que oscilan entre 166 y 225. 

El instrumental fue supeditado a criterio de tres jueces especialistas, quienes 

determinaron que su validez era adecuada, posteriormente el instrumento fue suministrado 

a una muestra piloto donde para la confiabilidad se identificó que posee un Alfa de 

Cronbach de ,835, lo que demostró que tiene adecuados valores psicométricos para ser 

empleado en investigaciones.  

Y para cuantificar la segunda variable se utilizó como instrumental la ficha de 

registro de notas, la cual incorpora averiguación de tipología secundaria que fue 

suministrada por la I.E. involucrada.  

2.5. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Para el procesamiento de la información recolectada se tuvo que elaborar una data 

base con ayuda de Microsoft Excel para la variable y realizar las sumas correspondientes 

por dimensiones y de forma general. Posteriormente en el software SPSS, para emplear la 
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estadística descriptiva, específicamente con la frecuencia fue identificado los grados que 

predominen en las dimensiones y variable de estudio para obtener las tablas y gráficos 

correspondientes. 

2.6. Aspectos éticos en investigación 

Para que la actual indagación pueda ser llevada a cabo se debió realizar diversas 

coordinaciones, primero se requirió la autorización a las autoridades de la I.E. a evaluar, 

luego de haber recibido la aprobación del permiso se sistematizó las fechas para la 

suministración del cuestionario a los escolares. Antes de consumar el cuestionario se indicó 

a los estudiantes el motivo de la investigación y respetar su decisión de contribuir o no con 

el estudio.  
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III. RESULTADOS 

3.1. Resultados descriptivos 

Tabla 3 

Nivel de alfabetización digital 

Nota. Elaboración SPSS. 

 

Figura 1 

Nivel de alfabetización digital 

 

Nota. Elaboración SPSS-26 

La tabla 3 y figura 1, se interpreta que, del total de encuestados, el 44,4% (16) de los 

estudiantes percibe un grado de alfabetización digital a un nivel bajo, es decir este grupo de 

estudiantes considera que aún no hay un avance en el aprendizaje oportuno en la resolución 

de problemas y construcción del conocimiento. Asimismo, el 30,56% (11) percibe en un 

nivel medio, lo que significa que hay un avance regular en el aprendizaje de la alfabetización 

digital; y el 25% (9) percibe en un nivel alto. 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 16 44,4 

Medio 11 30,6 

Alto 9 25,0 

Total 36 100,0 
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Tabla 4  

Nivel de la dimensión instrumental 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 16 44,4 

Medio 11 30,6 

Alto 9 25,0 

Total 36 100,0 

Nota. Elaboración SPSS. 

 

Figura 2 

Nivel de la dimensión instrumental  

Nota. Elaboración SPSS. 

 

Por lo indicado en la tabla 4 y figura 2, se interpreta que, de la totalidad de estudiantes 

partícipes, el 44,44% (16), percibe en un nivel bajo en cuanto a la dimensión instrumental. 

Por otra parte, el 30,6% (11) posiciona a la dimensión instrumental en un nivel medio, 

indicando un ligero avance en el conocimiento al acceso a los medios tecnológicos y 

facilidad en los dispositivos digitales; y el 25% (9), lo distinguen en un nivel alto, quienes 

consideraron comprender el manejo y utilidad de los mecanismos digitales en el rendimiento 

académico. 
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Tabla 5 

Nivel de la dimensión cognitivo-intelectual 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 16 44,4 

Medio 11 30,6 

Alto 9 25,0 

Total 36 100,0 

Nota. Elaboración SPSS. 

 

Figura 3  

Nivel de la dimensión cognitivo-intelectual 

 

Nota. Elaboración SPSS-26 

Por lo indicado a la tabla 5 y figura 3, se interpreta que, del total de encuestados, el 44,44% 

(16), percibe que el grado de la dimensión cognitivo-conductual se encuentra en un nivel 

bajo, evidenciando competencias escasas en los procesos cognitivo de análisis , creatividad 

en el uso y producción en las herramientas digitales, por el otro lado, el 30,56% (11), percibe 

que se encuentra en un grado medio; y el 25% (9), consideran en un grado alto en el 

conocimiento de las TIC y su nexo en el rendimiento académico. 
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Tabla 6 

Nivel de la dimensión socio-comunicacional 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 21 58,3 

Medio 6 16,7 

Alto 9 25,0 

Total 36 100,0 

Nota. Elaboración SPSS. 

 

Figura 4 

Nivel de la dimensión socio-comunicacional 

 

Nota. Elaboración SPSS-26 

 

Por lo indicado en la tabla 6 y figura 4, se interpreta que, del total de encuestados, el 58,33% 

(21) percibe que el grado de la dimensión socio-comunicacional se encuentra en un nivel 

bajo, evidenciando que no hay un avance en materia de entendimiento de comunicación 

digital, en el aspecto de la multimedia y los recursos en línea en los estudiantes. Asimismo, 

el 25% (9), posiciona al aspecto socio-comunicacional en un nivel alto, indicando un ligero 

avance en el proceso de la comunicación con las TIC y el 16,67% (6) lo percibe en un nivel 

alto. 
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Tabla 7 

Nivel de la dimensión axiológica 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 16 44,4 

Medio 11 30,6 

Alto 9 25,0 

Total 36 100,0 

Nota. Elaboración SPSS. 

 

Figura 5 

Nivel de la dimensión axiológica 

 
Nota. Elaboración SPSS-26 

Por lo indicado en la tabla 7 y figura 5, se interpreta que, de la totalidad de encuestados, el 

44,44% (16) percibe a la dimensión axiológica en un grado bajo, es decir valoran el uso de 

las TIC y construyen su identificación digital partiendo de diversas plataformas tecnológicas 

con una ética necesaria en el entorno. Asimismo, el 30,56% (11), perciben esta dimensión 

en un grado medio y el 25% (9) perciben en un grado alto, quien consideran que las TIC es 

de relevancia importancia en el aprendizaje y conocimiento. 
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Tabla 8 

Nivel de la dimensión emocional 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 16 44,4 

Medio 11 30,6 

Alto 9 25,0 

Total 36 100,0 

Nota. Elaboración SPSS. 

 

Figura 6 

Nivel de la dimensión emocional 

Nota. Elaboración SPSS-26 

Por lo indicado en la tabla 8 y figura 6, se interpreta que de la totalidad de encuestados, el 

44,44% (16), distingue que el grado de la dimensión emocional es de nivel bajo, es decir, no 

existe un equilibrio y control de las emociones para conllevar el aprendizaje con las 

herramientas tecnológicas; por otra parte, el 30,56% (11) percibe esta dimensión en un grado 

medio y el 25% (9) lo percibe en un grado alto quienes pueden usar las tecnologías en 

beneficio del aprendizaje para con el desenvolvimiento de la empatía y elaboración de una 

ambiente general digital.  
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Tabla 9 

Nivel de rendimiento académico 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

En inicio 16 44,4 

En proceso 11 30,6 

Logro esperado 9 25 

Total 36 100 

Nota. Elaboración SPSS. 

 

Figura 7 

Nivel de rendimiento académico 

Nota. Elaboración SPSS-26 

De acuerdo a la variable rendimiento académico, mostrado en la tabla 9 y figura 7, se pudo 

observar, que, del total de encuestados, el 44,4% (16) percibe un rendimiento académico de 

un en fase de inicio. Asimismo, el 30,6% (11), percibe un rendimiento académico de nivel 

en proceso, difiriendo del anterior número de encuestados, señalando que se está 

evidenciando un ligero desarrollo en cuanto la alfabetización digital; y el 25% (9), lo 

perciben en nivel de logro esperado, quienes consideran que el conocimiento digital fue un 

aprendizaje esperado. 
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3.2. Resultados inferenciales 

Tabla 10 

Prueba de normalidad 

 
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Alfabetización digital ,846 36 ,000 

Rendimiento académico ,881 36 ,001 

Instrumental ,887 36 ,002 

Cognitivo-Intelectual ,885 36 ,001 

Socio-Comunicacional ,899 36 ,003 

Axiológica ,904 36 ,004 

Emocional ,775 36 ,000 

En la tabla 10, el volumen del grupo muestral estuvo calificado en una magnitud menor a 50 

elementos; por tanto, se indicó que los datos obtenidos de la significancia estuvieron 

direccionados por el examen de normalidad de Shapiro-Wilk que implica cantidades de 

menor cantidad. De la misma forma, las variables alfabetización digital, rendimiento 

académico y la dimensión instrumental, cognitivo-intelectual, socio-comunicacional, 

axiológica y emocional obtuvieron puntajes de menor cantidad a .05. Es así que, la selección 

del ensayo estadístico de vinculación fue de Spearman. 

Tabla 11 

Relación entre alfabetización digital y rendimiento académico 

 Rendimiento académico 

Alfabetización digital 

Factor de vinculación ,933** 

Sig. ,000 

N 36 

Nota. Elaboración SPSS 

Correspondiente con la tabla 11, se consumó el factor de Spearman en razón a que los 

hallazgos resultantes no siguieron una distribución normal; asimismo, se registró que el  

p-valor fue menor a .05. Consecuentemente, se demostró la existencia de correlaciones 

estadísticamente significativa positiva y de intensidad muy alta entre la alfabetización y el 

rendimiento académico en las unidades poblacionales de la investigación. 
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Tabla 12 

Relación entre la dimensión instrumental y rendimiento académico 

 Rendimiento académico 

Dimensión instrumental 

Factor de vinculación ,934** 

Sig. ,000 

N 36 

Nota. Elaboración SPSS 

En la tabla 12, se manejó el factor de Spearman; puesto que, la data obtenida no siguió la 

normalidad, asimismo, mostró que las valoraciones de p-valor fueron menor a .05. Del 

mismo modo, se exteriorizó la presencia de vinculaciones estadísticamente demostrativas de 

carácter positiva y de intensidad muy alta conforme con la dimensión instrumental y 

rendimiento académico. 

Tabla 13 

Relación entre la dimensión cognitivo-conductual y rendimiento académico 

 Rendimiento académico 

Dimensión cognitivo-

conductual 

Factor de vinculación ,937** 

Sig. ,000 

N 36 

Nota. Elaboración SPSS 

En la tabla 13, la utilización del factor de Spearman se basó en la obtención de la distribución 

no normal de los hallazgos; ya que, sus puntajes distaron en magnitudes menores a .05. En 

consecuencia, la tabla mostró correlaciones estadísticamente significativas positivas y de 

intensidad muy alta concerniente con la dimensión cognitivo-conductual y rendimiento 

académico. 

Tabla 14 

Relación entre la dimensión socio-comunicacional y rendimiento académico 

 Rendimiento académico 

Dimensión socio-

comunicacional 

Factor de vinculación ,885** 

Sig. ,000 

N 36 

Nota. Elaboración SPSS 
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En la tabla 14, se utilizó el ensayo estadístico de vinculación de Spearman, debido a que, se 

guiaron bajo una distribución no paramétrica, igualmente, se registró que el p-valor fue 

menor a .05. Adicionalmente, se mostró la presencia de una correlación estadísticamente 

significativa de carácter positiva y de intensidad alta correspondiente con la dimensión 

socio-comunicacional y rendimiento académico. 

Tabla 15 

Relación entre la dimensión axiológica y rendimiento académico 

Nota. Elaboración SPSS 

En razón a la tabla 15, el examen de vinculación fue el de Spearman; ya que, se cimentó en 

el desarrollo de una distribución no normal en relación a la obtención de la data de menor a 

.05. Aunado a ello, la tabla reflejó correlaciones estadísticamente significativas de carácter 

positiva y de intensidad muy alta referente a la dimensión axiológica y rendimiento 

académico. 

Tabla 16 

Relación entre la dimensión emocional y rendimiento académico 

 Rendimiento académico 

Dimensión emocional 

Factor de vinculación ,934** 

Sig. ,000 

N 36 

Nota. Elaboración SPSS 

Concerniente con la tabla 16, se aprovechó el ensayo de vinculación de Spearman a causa 

de la obtención de los hallazgos resultantes que fueron de menor magnitud a .05 en su p-

valor. De la misma forma, se evidenció correlaciones estadísticamente significativas de 

carácter positivas y de intensidad muy alta entre la dimensión emocional y el rendimiento 

académico de las unidades de la población. 

  

 Rendimiento académico 

Dimensión axiológica 

Factor de vinculación ,935** 

Sig. ,000 

N 36 
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IV. DISCUSIÓN 

Para dar inicio con la contrastación, la presente investigación estableció sus fines en 

base al objetivo general, el cual se basó en reconocer el nexo entre alfabetización digital y 

rendimiento académico en escolares de una I.E. Secundaria Pública en Apurímac, mediante 

el cual se logró verificar que hay vínculo demostrativo de grado alto entre la alfabetización 

digital y el rendimiento académico (p= 0.000 < 0.05; Rho= 0.933); además se identificó que 

el 44,44% de los participantes se encontró en una fase de inicio en relación con el 

rendimiento académico. Estas derivaciones concuerdan con los descubrimientos de Díaz 

(2021) quien también demostró la relación significativa entre ambos constructos, en un rango 

moderado en estudiantes de primero de secundaria; es decir, entonces el rendimiento 

académico si influye en el proceso de alfabetización digital. Asimismo, Quispe (2021) 

sostiene que el inducir a los escolares en la administración de las capacidades digitales 

favorece el rendimiento de los escolares. 

Teorizando en ello, de acuerdo con León (2016) el rendimiento académico actual 

sirve como un índice crucial en el grado de aprendizaje conseguido por el escolar, por lo que 

las carteras ministeriales de los países, deben centrar su atención en los indicadores 

alcanzados por los estudiantes y considerar los factores relacionados. Además, representa un 

instrumento de medición a través del cual el estudiante refleja cuánto ha aprendido, y con 

ello permite al docente saber en qué nivel se encuentra y poder realizar su acompañamiento 

e intervención. No obstante, cuando se ha tratado de virtualizar la enseñanza en las escuelas, 

ha resultado dificultoso poder acondicionar drásticamente la forma de enseñanza tradicional 

a la digital, por varios condicionantes de tipo tecnológico, económicos, cognitivos y 

metodológicos, ello a raíz de la básica preparación a los docentes y estudiantes para 

enfrentarse a un mundo digital a pesar de los innumerables beneficios. Es así que 

Kaeophanuek et al. (2018) también afirma la necesidad de alfabetizar a los estudiantes, es 

decir que sean capaces de emplear herramientas digitales de forma utilitaria y provechosa 

pero también consciente, sobre todo en un mundo cada vez más digitalizado. 

Respeto al segundo objetivo específico, en el cual fue estimar el grado de 

alfabetización digital en escolares de una I.E. secundaria estatal en Apurímac, 2022. Los 

resultados permitieron afirmar que el 44,4% percibió un grado de alfabetización digital en 

un nivel bajo y que el 44.4% alcanzó un nivel en inicio en cuanto a su rendimiento. Estos 
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resultados difieren con Luna y Reyes (2021) quienes demostraron que el 70% de los 

escolares alcanza un grado intermedio de alfabetización y el 30% restante un nivel bajo. De 

igual forma, la investigación realizada por Torres (2019), llegó a la conclusión de que solo 

27% estuvo en un nivel alto. Esto hace referencia a la urgente necesidad de implementar 

estrategias adecuadas que permitan el correcto fortalecimiento de competencias digitales. En 

complemento, teorizado a ello, argumenta Pötzsch (2019), que actualmente los centros 

educativos, en realidad no necesitan que la tecnología de las herramientas sean de manera 

sofisticada  o que los docentes sean robots, sino que los estudiantes en base a la comprensión 

de las herramientas virtuales y su capacidad de análisis, puedan aprender a tener una 

reflexión crítica y saber usar las tecnologías de forma contextualizada cundo la urgencia se 

requiera para optimizar tiempo y recursos. Es por esa razón que hay un estigma en la 

sociedad educativa en países en vías de desarrollo que implementar la trascendencia de las 

TIC en las aulas, significa adquirir productos de tecnología que tengan un valor adquisitivo 

alto, sin tener en cuenta que los medios digitales se aprenden al alcance de la mano con un 

conjunto de alternativas no comerciales o denominado también solucionismo digital, que 

son mecanismos de software libre de código abierto de un acceso flexible  y se ahorraría 

tensiones educativas para ahorrar presupuesto en el sector educativo e impulsar una 

digitalización relevante. En resumen, la empleabilidad racional de las tecnologías digitales 

en el régimen educacional y en la colectividad conjunta requiere de un acceso a las 

herramientas digitales donde la comunidad educativa incluida los docentes y estudiantes 

puedan tener habilidades instrumentarles con miras a las necesidades de un futuro digital, 

laboral y de información en una ciudadanía autodeterminada. 

En concordancia con el tercer objetivo específico, determinar el grado de rendimiento 

académico en escolares de una I.E. Secundaria Pública en Apurímac, se evidenció que el 

44.4% obtuvo un nivel en inicio, el 30,6%, percibe un rendimiento académico de nivel en 

proceso y el y 25%, lo perciben en nivel de logro esperado. Esta derivación discrepa con las 

pesquisas de Barazorda (2022) y Colunga et al. (2021), en ambos casos se identificó un 

predominio del nivel alto de rendimiento de los educandos; 60.9% y 42.3% respectivamente, 

lo cual hacía alusión a un alumnado que ha superado el estándar de las capacidades 

académicas. Por otro lado, el resultado encontrado en esta variable, refleja que, gran parte 

de los discentes presenta un mínimo desarrollo de sus competencias académicas, 

interpretado como la presencia de dificultades en el régimen de aprendizaje y un pobre 
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desempeño de las materias impartidas en la escuela (Currículo Nacional de la Educación 

Básica, 2016). Esto también, a opinión de Chávez (2018), puede ser asumido como un 

indicador de falta de metas en términos académicos y personales. Las causales son de una 

amplia variedad, el rendimiento académico puede verse influido por factores tanto externos, 

a lo cual se suma la incidencia de la tecnología (León, 2016; Torres et al., 2021).   

En relación con el cuarto objetivo específico, relacionado a determinar el nivel de 

vinculación entre la dimensión instrumental y rendimiento académico en los escolares de 

una I.E. Secundaria Publica en Progreso, Apurímac, 2022, Se evidenció que existe 

vinculación significativa de grado alto entre ambos constructos (p= 0.000 < 0.05; Rho= 

0.934); además se logró verificar que el 44,44% obtuvo en un nivel bajo. En concordancia 

con ello, Luna y Reyes (2021), en su estudio investigaron sobre el tema de la accesibilidad 

a la alfabetización digital en estudiantes y su relación con la dimensión instrumental en 

materia de acceso a las herramientas tecnológicas, el manejo con flexibilidad de los 

dispositivos digitales, la prevención neurálgica de la protección de dispositivos, cuyos 

resultados fueron que el 70% de escolares tiene un grado intermedio de alfabetización digital 

, es decir que aún no hay un conocimiento establecido o consolidación el aprendizaje del 

entorno virtual en el aspecto instrumental. Además, la asociación se explicaría teóricamente 

en que, el uso de los medios tecnológicos sirve para la simplificación de la información y de 

las actividades incluyendo las de tipo escolar (Santiula y Restu, 2020). 

En correspondencia al quinto objetivo específico, el cual fue establecer el nivel de 

asociación entre la dimensión cognitivo intelectual y rendimiento académico en escolares, 

se tuvo como resultados que existe relación significativa de grado alto entre ambos 

constructos (p= 0.000 < 0.05; Rho= 0.937); por otro lado, se demostró que el 44,44% de los 

escolares alcanzó un grado bajo y el 25% un grado alto. Los resultados de esta investigación 

difieren con lo desarrollado por Llorens et al. (2021), quienes, en su investigación, 

propusieron diagnosticar la alfabetización digital y las TIC en la prestación educacional 

secundario, cuyos resultados mostraron que, en cuanto a la dimensión cognitiva, el 66% de 

los estudiantes tiene conocimientos y dominio sobre programas de ofimática de Word y 

Excel. La asociación entre ambos constructos encuentra su razón de ser en los dominios que 

se requieren, dado que, la dimensión cognitiva implica competencias como la solución de 

inconvenientes, el razonamiento lógico, regímenes cognitivos de análisis, comparación, 
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inferencia, exégesis, evaluación, creatividad y elaboración (Area, 2015), competencias que 

también resultan necesarias para el aprendizaje general.   

 El sexto objetivo específico basado en precisar el grado de vinculación entre la 

dimensión socio-comunicacional y el rendimiento académico en escolares de una I.E. 

Secundaria Publica en Apurímac, 2022. Se demostró que existe vinculación demostrativa de 

grado alto entre ambos constructos (p= 0.000 < 0.05; Rho= 0.885); asimismo se evidenció 

que el nivel alcanzado es bajo representado en un 58,33% y solo el 25% se encuentra en un 

nivel alto. Por lo tanto, esto discrepa con lo encontrado por Seçkin et al. (2021) quien 

señalaron que los estudiantes Además, el grado de rendimiento académico se encontró en un 

nivel moderado, y que los estudiantes pueden procesar la información, utilizar la 

comunicación digital o en línea, realizar una empleabilidad efectiva de los medios sociales 

y la publicación del material multimedia de manera significativa. Esta dimensión implica 

comportamientos y actitudes positivas hacia los demás, como la labor cooperativa, el respeto 

y la compañía en medios sociales (Valera-Quispe, 2021), a lo cual se infiere que la búsqueda 

de apoyo equivaldría en un perfeccionamiento del rendimiento académico.  

En la siguiente dimensión relacionado en precisar en el grado de vinculación entre la 

dimensión axiológica y rendimiento académico en escolares de una I.E. Secundaria, 

Apurímac, llegando a tener como derivación que hay un nexo demostrativo de grado alto 

entre ambos constructos (p= 0.000 < 0.05; Rho= 0.935); además se evidenció que el 44,44% 

se halló en un grado bajo, entre tanto, el 25% un grado alto. Esto difiere con Quispe (2021) 

quien en su pesquisa conservó como finalidad decretar el nexo entre las aptitudes digitales 

y el rendimiento académico en escolares de Lima, teniendo como derivaciones que el 92% 

de los escolares consiguieron un grado elevado de dimensión axiológica, favoreciendo su 

rendimiento. Se toma en cuenta que, la dimensión axiológica se atribuye a la consideración 

de valores éticos al momento de emplear las herramientas tecnológicas dimensión 

axiológica, (Hakim et al., 2021) 

De acuerdo al último objetivo que se basó en definir el grado de vinculación entre la 

dimensión emocional y rendimiento académico en escolares de una I.E. Secundaria Pública 

en Progreso, Apurímac, 2022., tuvieron como derivación que hay un nexo demostrativo de 

grado alto entre ambos constructos (p= 0.000 < 0.05; Rho= 0.885); además el 44,44% 

presentaron un grado bajo, entre tanto, el 25% un grado alto. Esta dimensión hace referencia 
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al control de las emociones negativas, a través del despliegue de la empatía y con la 

elaboración de una identidad general y digital (Area, 2015), un nexo con el rendimiento 

académico, se explicaría en que la conciencia y dominio respecto a los estados emocionales 

para el ámbito digital, pueden extenderse en los diferentes aspectos personales y de calidad 

de vida del estudiante (Narbarte y Chan, 2020), como lo son los variados cursos y temáticas 

que se llevan en la escuela.  
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V. CONCLUSIONES 

Primera. Se identificó correlaciones estadísticamente significativas de carácter 

positivo y de intensidad muy alta entre alfabetización digital y rendimiento académico en 

escolares de una I.E. Secundaria Pública en Progreso, Apurímac, 2022; es así que, las 

capacidades y destrezas de la adquisición y empleo de recursos informático incide 

positivamente el rendimiento académico de los escolares. 

Segunda. Se demostró que la superior prevalencia de los escolares de una I.E. 

Secundaria Pública en Progreso, Apurímac, 2022 mostró niveles bajos de alfabetización 

digital, por tanto, las competencias de la adecuación de la empleabilidad de los medios 

digitales por parte de los evaluados, se reflejaron en menor presencial. 

Tercera. Se calculó que el rendimiento académico de los escolares de una I.E. 

Secundaria Pública en Progreso, Apurímac, 2022 fue en nivel de inicio en la mayoría de las 

unidades poblacionales; esto es, que los logros de aprendizaje mostrados en el desarrollo de 

los escolares fue mínimo. 

Cuarta. Se determinó correlaciones estadísticamente significativas positivas y de 

intensidad muy alta entre la dimensión instrumental y el rendimiento académico de escolares 

de una I.E. Secundaria Pública en Progreso, Apurímac, 2022; es decir, la facilitación de los 

medios digitales por parte de los discentes, contribuyó en su rendimiento en los contextos 

académicos. 

Quinta. Se estableció correlaciones estadísticamente significativas positivas y de 

intensidad muy alta concerniente con la dimensión cognitivo-conductual y el rendimiento 

académico escolares de una I.E. Secundaria Pública en Progreso, Apurímac, 2022; dicho, en 

otros términos, la integración de capacidades de análisis de las actividades educativos, se 

mostraron positivas en el aumento del rendimiento académico. 

Sexta. Se indicó correlaciones estadísticamente significativas de carácter positiva y 

de intensidad alta entre la dimensión socio-comunicacional y rendimiento académico en 

escolares de una I.E. Secundaria Pública en Progreso, Apurímac, 2022; en otras palabras, las 

habilidades informáticas de creación y difusión de procesos comunicativos, aportó al 

incremento del rendimiento de los discentes. 



 
 

52 
 

Séptima. Se precisó la presencia de correlaciones estadísticamente significativa 

positivos muy altos referente a la dimensión axiológica y el rendimiento académico en 

escolares de una I.E. Secundaria Pública en Progreso, Apurímac, 2022; esto es, la expresión 

del repertorio de valores en el empleo de la tecnología, incidió positivamente en el 

rendimiento. 

Octava. Se definió que el nivel de vinculación entre la dimensión emocional y el 

rendimiento académico fue estadísticamente significativo de carácter positivo y de 

intensidad muy alto en escolares de una I.E. Secundaria Pública en Progreso, Apurímac, 

2022; mejor expresado, la regulación de los componentes emocionales en la identidad digital 

de los estudiantes, propició el aumento de su rendimiento.  

  



 
 

53 
 

VI. RECOMENDACIONES 

Primera. Desarrollar programas de fomento y mejoría sobre la empleabilidad de los 

medios digitales en relación con sus favorecimientos en sus desencadenantes positivos en el 

desarrollo y aprendizaje de los discentes; puesto que, la resultante evidencia científica 

suscribe la trascendencia de la ocurrencia en el incremento del rendimiento académico de 

las unidades de población. 

Segunda. Se recomienda la elaboración de talleres promocionales en la 

empleabilidad de plataformas y aplicaciones digitales que coadyuven en el aprendizaje de 

los discentes de la investigación, con el propósito fundamental en la concientización e 

incremento de los niveles encontrados de la variable en el estudio. 

Tercera. Se sugiere la utilización de distintas estrategias y recursos que predispongan 

el potenciamiento de destrezas, aptitudes y habilidades fundamentales en el despliegue del 

régimen de aprendizaje en los discentes en razón al aumento de niveles expuesto en las 

unidades de análisis del trabajo. 

Cuarta. Se recomienda la planificación y estructuración de planes educativos que 

conlleven temáticas en el empleo y fomento de plataformas digitales, recursos, aplicaciones 

que incidan de forma positiva en la mejoría de aprendizaje de los participantes en razón al 

aumento del desarrollo de aprendizaje de los discentes. 

Quinta. Realizar intervenciones en el progreso de las capacidades de gestión e 

indagación de fuentes de información fidedignas y, de igual modo, en las destrezas de 

producción y edición de contenidos actualizados en distintas metodologías científicas que 

propician el incremento del aprendizaje de los discentes. 

Sexta. Llevar a cabo actividades en la promoción de la adecuación y elaboración de 

una identidad en los medios digitales y principios de comportamientos en la actuación de los 

entornos educativos a través de la tecnología y, de ese modo, incidir de manera positiva en 

el rendimiento de los evaluados. 

Séptima. Se sugiere la implementación de ejercicios concerniente con la regulación 

de componentes comportamentales adecuados regidos bajo un enfoque de principios morales 
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y éticos correctos en la empleabilidad de medios digitales en el desarrollo de un mejor 

rendimiento académico. 

Octava. Se recomienda elaborar y desarrollar un programa en el incremento de la 

regulación y fomento de las habilidades emocionales en los discentes, con el propósito del 

potenciamiento de los aspectos afectivos, motivacionales y comportamentales de las 

unidades de la investigación. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Instrumentos de recolección de la información  

Instrumento para evaluar la Alfabetización digital 

Es grato dirigirme a ustedes para solicitar su colaboración para completar este cuestionario, 

datos que son para el trabajo de investigación, titulado “Alfabetización digital y rendimiento 

académico en estudiantes de una Institución Educativa Secundaria Pública en Apurímac, 

2022”, el cual tiene como propósito principal recabar la información necesaria acerca del 

cómo se encuentra actualmente el uso de las herramientas tecnológicas en el proceso de 

aprendizaje.  

Apellidos y nombres: ____________________________ Grado y sección: _____________ 

Instrucciones: Lee detenidamente cada pregunta e indica la frecuencia que utilizas y elige 

una de las opciones: 

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 

5 4 3 2 1 

 

Ítem 

N° 
Detalle  Siempre 

Casi 

siempre 

A 
veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

Instrumental 

01 
Dispongo de acceso a mecanismos 
tecnológicos para mis actividades 
educacionales. 

     

02 

Manejo con facilidad los dispositivos 
digitales: Computadora, Laptop, Tablet y 
celulares en las distintas actividades 
educacionales. 

     

03 
Soy capaz de prevenir con acciones básicas 
la protección de mis dispositivos: antivirus, 
contraseñas, etc. 

     

04 

Comprendo cómo funcionan los novedosos 

mecanismos tecnológicos, y ser capaz de 

evaluar de forma critica que herramienta es 

la mejor.  

     

05 
Comprendo cómo funciona los dispositivos 
digitales e identifico algunos problemas 
técnicos. 

     

06 
Utilizo software adecuadas para realizar mis 
actividades educativas (hoja de cálculo, 
procesador de texto, etc.) 

     

07 
Almaceno mi información digital en la nube: 
Google Drive, Dropbox, etc. 
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Ítem 

N° 
Detalle  Siempre 

Casi 

siempre 

A 

veces 
Casi 

nunca 
Nunca 

08 
Utilizo navegadores de internet: internet 
Explorer, Mozilla, Opera, Safari o Chrome, 
etc. 

     

09 
Empleo correos electrónicos para 
comunicarme con mis compañeros y 
profesores. 

     

10 
Empleo los programas de ofimática (Word, 
Excel, PowerPoint). Para realizar mis 
actividades escolares 

     

11 
Puedo aprender nuevas tecnologías digitales 
con facilidad. 

     

12 

Poseo las capacidades técnicas que necesito 

para emplear las tecnologías digitales para 

estudiar/aprender y para crear productos: 

presentaciones, wikis, blogs, exposiciones, 

etc. que demuestren mi comprensión de lo 

que he aprendido. 

     

13 
Tengo dificultades con el uso de la 
tecnología digital. 

     

14 

Estoy familiarizado con la privacidad y 
seguridad de las actividades basadas en la 
web: transacción en línea, ciber seguridad, 
virus informático, búsqueda de información, 
plagio, etc. 

     

Cognitivo-intelectual 

15 
Las nuevas tecnologías digitales me ayudan 
a aprender fácilmente.  

     

16 
Busco contenidos e información en Internet 
de diversos formatos (video o audio, texto, 
etc.). 

     

17 
Soy capaz de editar, modificar y perfeccionar 
los productos que se propone como reto.  

     

18 
Soy capaz de crear y editar nuevos 
contenidos con mecanismos digitales. 

     

19 
Soy capaz de producir contenidos digitales 
en diversos formatos:  multimedia, etc.  

     

20 
Empleo la información para enriquecer y 
fortalecer los trabajos escolares. 

     

21 
Utilizo información seleccionada a través de 
las herramientas de la Web. 

     

22 

Soy capaz de ejecutar búsquedas de fuentes 
bibliográficas por medio de distintas bases 
de datos disponibles en Internet. 

     

23 

La tecnología digital me permite colaborar 
mejor con mis compañeros en el trabajo de 
proyectos y otras actividades de aprendizaje. 

     

24 
Con frecuencia obtengo ayuda con las tareas 
de mis amigos a través de Internet (redes 
sociales, correo electrónico, blogs, etc.). 

     

Socio comunicacional 

25 

Me comunico con otras personas empleando 
mecanismos de comunicación sincrónica y 
asincrónica vía Web (video conferencias, 
foros, redes sociales, plataformas educativas, 
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Ítem 

N° 
Detalle  Siempre 

Casi 

siempre 

A 

veces 
Casi 

nunca 
Nunca 

etc.). 

26 
Comparto recursos mediante mecanismos en 
línea (redes sociales, plataformas 
educativas). 

     

27 
Público material multimedia mediante las 
redes sociales, blogs, foros, etc. 

     

28 

Realizo tareas colaborativas con mis 

compañeros de clase empleando los recursos 

digitales (Zoom, Google Meet, Microsoft 

teams, WhatsApp, Telegram, etc.) 

     

29 
Participo en redes sociales más populares 
como Facebook TikTok, YouTube, 
Instagram, etc. 

     

Axiológica 

30 

Valoro la utilización de las TIC (Tecnologías 

de la Información y Comunicación) en la 

construcción de mi aprendizaje. 

     

31 

Construyo mi identidad digital a partir de la 
utilización de distintas plataformas 
tecnológicas digitales (redes sociales, sitios 
web, etc.). 

     

32 
Soy consciente que algunos contenidos que 

empleo pueden tener derechos de Autor. 

     

33 
Empleo con frecuencia el internet para mis 
actividades educativas.  

     

34 
Conozco las normativas de conducta en 
contextos digitales (ciberacoso, lenguaje 
inapropiado, o mal sonante, etc.).  

     

35 
Sabes cómo presentar y comunicar tu 
identidad digital (protección de datos, 
gestión de la privacidad, etc.).  

     

36 
Organizo, analizo y empleo éticamente la 
información partiendo de una variedad de 
fuentes y medios. 

     

Emocional  

37 
Conozco los peligros y beneficios asociados 
con la identidad digital.  

     

38 
Empleo con frecuencia mi dispositivo móvil 
para jugar, ver videos, escuchar música y 
hablar con compañeros. 

     

39 
Controlo mis emociones al enfrentar un 
obstáculo aprendiendo en línea.  

     

40 Soy responsable de mi aprendizaje en línea      

41 
Disfruto conocer novedosos mecanismos 
tecnológicas para aprender. 

     

42 Es aburrido estudiar en línea.      

43 
Me estreso al trabajar con tecnologías que no 
conozco. 

     

44 
Me enojo cuando mis compañeros no saben 
trabajar con tecnologías. 

     

45 
Conozco como emplear las tecnologías en 
beneficio de mis aprendizajes. 
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Anexo 2: Ficha técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Original del 

instrumento: 
Instrumento para evaluar la Alfabetización digital 

Autor y año: 

Original: Diaz (2021) 

Adaptación:   

María Rita de la Vega Barrios  

Jhon Alex Rocca Layme 

Objetivo del 

instrumento: 
Medir el nivel de alfabetización digital 

Usuarios: Escolares de secundaria de 4° y 5°  

 

Forma de 

Administración o Modo 

de aplicación: 

 

Individual 

Validez: 

 

(Presentar la constancia 

de validación de 

expertos) 

Validos por: 

 

Mg. Vicente Patrocinio Sanchez Vargas 

Mg. Yaclin Shirley Timoteo Mauricio 

Mg. Juana Huaranca Villa 

Confiabilidad: 

 

(Presentar los resultados 

estadísticos) 

0.94 

 

Alfa de Cronbach: 0,835 
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Anexos 3: Operacionalización de variables 

Variable Definición Conceptual 
Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 

Escala de 

medición 

Alfabetización 

digital 

Es la situación en la que 

el individuo es alentado 

por la sociedad a que 

haga uso de todas esas 

capacidades, habilidades 

y estrategias para 

comprender y entender 

los diversos tipos de 

medios digitales, que le 

servirán para el 

desarrollo de nuevos 

conceptos e ideas. 

(Kaeophanuek, 

Songkhla, & 

Prachyanun, 2018). 

La alfabetización 

digital será evaluada 

mediante las 

dimensiones 

instrumental, 

cognitivo-intelectual, 

socio-

comunicacional, 

axiológica y 

emocional. 

Instrumental 

Conocimiento de 

hardware 

Conocimiento de 

Software 

1-14 

Cuestionario Ordinal 

Cognitivo-

intelectual 

Habilidades para 

buscar, 

seleccionar, 

analizar, 

interpretar y 

recrear la 

información 

15-24 

Socio-

comunicacional 

Habilidades para 

comunicar 

eficazmente a 

través del tic. 

Desarrolla texto 

de naturaleza 

diversa. 

Demuestra actitud 

social positiva. 

25-29 

Axiológica 
Uso responsable 

del tic 
30-36 

Emocional 

Construye su 

identidad digital 

ejerciendo un 

equilibrio afectivo 

personal 

37-45 
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Variable Definición Conceptual 
Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 

Escala de 

medición 

Rendimiento 

académico 

En línea con el 

Currículo Nacional de la 

Educación Básica 

(2016) establece la 

evaluación desde un 

punto de vista 

formativo, con el 

objetivo que la prueba 

no solo se centre en el 

juicio sumativo o 

valorativo, sino en la 

averiguación del grado 

de desenvolvimiento de 

conocimientos que 

consiguen. 

El rendimiento 

académico será 

evaluado mediante 

las dimensiones 

Logro destacado, 

Logro esperado, 

Logro en proceso y 

Logro en inicio. 

Logro destacado 

AD (18 – 20) 

Logro esperado A 

(14- 17) 

En proceso B (11- 

13) 

En inicio C (0 -

10) 

------- ----- 

Ficha de 

registro de 

notas 

Ordinal 
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Anexo 4: Carta de presentación  
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Anexo 5: Carta de autorización emitida por la entidad que faculta el recojo de datos 
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Anexo 6: Asentamiento informado  
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Solicitud de información  
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Anexo 7: Matriz de consistencia 

ALFABETIZACIÓN DIGITAL Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

SECUNDARIA PÚBLICA EN APURÍMAC, 2022 

TÍTULO 
FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA 
HIPÓTESIS OBJETIVOS VARIABLE DIMENSIONES METODOLOGÍA 

Alfabetización 

digital y 

rendimiento 

académico en 

estudiantes de 

una I.E. 

Secundaria 

Pública en 

Apurímac, 2022. 

Problema General Hipótesis General Objetivo general 

Alfabetización 

digital 

Instrumental 

Tipo: 

Básico 

 

Método: 

Deductivo 

 

Nivel: 

Descriptivo - 

Correlacional 

 

Diseño: 

No experimental 

 

Población: 

43 escolares de 4° y 

5° grado de 

secundaria de una 

I.E. Secundaria 

Pública en 

Apurímac, 2022. 

 

Muestra: 

39 escolares de 4° y 

5° grado de 

secundaria de una 

I.E.  Secundaria 

¿Qué relación existe 

entre alfabetización 

digital y rendimiento 

académico en 

estudiantes de una I.E. 

Secundaria Pública en 

Apurímac, 2022? 

Existe relación 

significativa entre la 

alfabetización 

digital y 

rendimiento 

académico en 

estudiantes de una 

I.E. Secundaria 

Pública en 

Apurímac, 2022 

Identificar la relación 

entre alfabetización 

digital y rendimiento 

académico en 

estudiantes de una 

I.E. Secundaria 

Pública en Apurímac, 

2022. 

Problemas específico: Hipótesis específicas Objetivos específicos 

Cognitivo-

intelectual 

¿Cuál es el nivel de 

alfabetización digital 

en estudiantes de una 

I.E. Secundaria Pública 

en Apurímac, 2022? 

Existe relación entre 

la dimensión 

instrumental y 

rendimiento 

académico en 

estudiantes de una 

I.E. Secundaria 

Pública en Progreso, 

Apurímac, 2022 

 

Estimar el nivel de 

alfabetización digital 

en estudiantes de una 

I.E. Secundaria 

Pública en Apurímac, 

2022 

¿Cuál es el nivel de 

rendimiento académico 

en estudiantes de una 

I.E. Secundaria Pública 

Apurímac, 2022? 

Calcular el nivel de 

rendimiento 

académico en 

estudiantes de una 

I.E. Secundaria 

Socio-

comunicacional 
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TÍTULO 
FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA 
HIPÓTESIS OBJETIVOS VARIABLE DIMENSIONES METODOLOGÍA 

¿Cuál es el grado de 

relación entre la 

dimensión instrumental 

y rendimiento 

académico en 

estudiantes de una I.E. 

Secundaria Pública en 

Apurímac, 2022? 

 

¿Cuál es el grado de 

relación entre la 

dimensión cognitivo – 

intelectual y 

rendimiento académico 

en estudiantes de una 

I.E. Secundaria Pública 

en Apurímac, 2022?  

Existe relación entre 

la dimensión 

cognitivo – 

intelectual y 

rendimiento 

académico en 

estudiantes de una 

I.E. Secundaria 

Pública en 

Apurímac, 2022 

Pública en Apurímac, 

2022 

Determinar el grado 

de relación entre la 

dimensión 

instrumental y 

rendimiento 

académico en 

estudiantes de una 

I.E. Secundaria 

Pública en Apurímac, 

2022 

Establecer el grado 

de relación entre la 

dimensión cognitivo 

– intelectual y 

rendimiento 

académico en 

estudiantes de una 

I.E. Secundaria 

Pública en Apurímac, 

2022 

Pública en 

Apurímac, 2022. 

 

Técnicas e 

instrumentos de 

recolección de 

datos: 

Encuesta 

Cuestionario 

  

Métodos de análisis 

de investigación: 

Estadística 

descriptiva con 

ayuda del programa 

SPSS 

¿Cuál es el grado de 

relación entre la 

dimensión socio – 

comunicacional y 

rendimiento académico 

en estudiantes de una 

Existe relación entre 

la dimensión socio – 

comunicacional y 

rendimiento 

académico en 

estudiantes de una 

Indicar el grado de 

relación entre la 

dimensión socio – 

comunicacional y 

rendimiento 

académico en 

Axiológica 
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TÍTULO 
FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA 
HIPÓTESIS OBJETIVOS VARIABLE DIMENSIONES METODOLOGÍA 

I.E. Secundaria Pública 

en Apurímac, 2022? 

I.E. Secundaria 

Pública en 

Apurímac, 2022 

estudiantes de una 

I.E. Secundaria 

Pública en Apurímac, 

2022 

¿Cuál es el grado de 

relación entre la 

dimensión axiológica y 

rendimiento académico 

en estudiantes de una 

I.E. Secundaria Pública 

en Apurímac, 2022? 

Existe relación entre 

la dimensión 

axiológica y 

rendimiento 

académico en 

estudiantes de una 

I.E. Secundaria 

Pública en 

Apurímac, 2022 

Precisar el grado de 

relación entre la 

dimensión axiológica 

y rendimiento 

académico en 

estudiantes de una 

I.E. Secundaria 

Pública en Apurímac 

Emocional 

¿Cuál es el grado de 

relación entre la 

dimensión emocional y 

rendimiento académico 

en estudiantes de una 

I.E. Secundaria Pública 

en Apurímac, 2022? 

Existe relación entre 

la dimensión 

emocional y 

rendimiento 

académico en 

estudiantes de una 

I.E.  Secundaria 

Pública en 

Apurímac, 2022 

Definir el grado de 

relación entre la 

dimensión emocional 

y rendimiento 

académico en 

estudiantes de una 

I.E. Secundaria 

Pública en Apurímac, 

2022. 

Rendimiento 

académico 

Logro 

destacado AD 

(18 – 20) 

Logro esperado 

A (14- 17) 

En proceso B 

(11- 13) 

En inicio C  

(0 -10) 
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Anexo 8: Captura de similitud Turnitin 

 


