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RESUMEN 

La investigación tuvo como propósito general de determinar la relación que existe entre 

estrategias metacognitivas y enseñanzas virtuales en estudiantes de una Institución 

Educativa de Ayabaca, 2023. Se utilizó una metodología cuantitativa, con un diseño no 

experimental y un nivel descriptivo correlacional. La muestra estuvo conformada por 33 

estudiantes, a los que se les aplicó dos cuestionarios basados en una encuesta previa. Los 

cuestionarios fueron validados por expertos en el tema. Los datos se procesaron mediante el 

programa SPSS v26 y el Microsoft Excel 2019, y se presentaron en tablas y figuras. Se 

realizó un análisis estadístico descriptivo, que mostró que el 42.4% de los estudiantes tenía 

un nivel bajo de estrategias metacognitivas, el 45.5% un nivel medio y el 12.1% un nivel 

alto. En cuanto a la enseñanza virtual, el 33.3% tenía un nivel bajo, el 45.5% un nivel medio 

y el 21.2% un nivel alto. Se realizó también un análisis estadístico inferencial, que calculó 

el coeficiente de correlación entre las variables estudiadas, obteniendo un valor de r = 0.147 

y p = 0.413; p < α = 0.05. Este valor indicó que se aceptaba la hipótesis nula. Por lo tanto, 

se concluyó que no hay relación entre las estrategias metacognitivas y la enseñanza virtual 

en los estudiantes en el área de ciencias sociales. 

 Palabra clave: Enseñanza, estrategia, metacognitiva, virtual. 
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ABSTRACT 

The general purpose of the research was to determine the relationship between metacognitive 

strategies and virtual teaching in students of an educational institution in Ayabaca, 2023. A 

quantitative methodology was used, with a non-experimental design and a descriptive 

correlational level. The sample consisted of 33 students, who were administered two 

questionnaires based on a previous survey. The questionnaires were validated by experts in 

the field. The data were processed using SPSS v26 and Microsoft Excel 2019, and presented 

in tables and figures. A descriptive statistical analysis was performed, which showed that 

42.4% of the students had a low level of metacognitive strategies, 45.5% a medium level 

and 12.1% a high level. As for e-learning, 33.3% had a low level, 45.5% a medium level and 

21.2% a high level. An inferential statistical analysis was also carried out, which calculated 

the correlation coefficient between the variables studied, obtaining a value of r = 0.147 and 

p = 0.413; p < α = 0.05. This value indicated that the null hypothesis was accepted. Therefore, 

it was concluded that there is no relationship between metacognitive strategies and virtual 

teaching in students in the area of social sciences. 

 Key words: Teaching, strategy, metacognitive, virtual.
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I. INTRODUCCIÓN 

La educación en ciencias sociales es una parte fundamental del proceso formativo de 

los estudiantes a nivel internacional, nacional y regional. Sin embargo, muchos estudiantes 

han demostrado dificultades en la aplicación de los conocimientos adquiridos en situaciones 

reales, ha dado lugar a la obligación de adoptar estrategias metacognitivas en la enseñanza 

de esta área. Las estrategias metacognitivas son aquellas que permiten a los alumnos deben 

ser responsables de su propio aprendizaje, monitorear su progreso y regular su 

comportamiento en relación con las tareas que tienen que realizar (Flavell, 1979). La 

implementación de estas estrategias en la enseñanza de las ciencias sociales ha demostrado 

ser efectiva en el avance del juicio crítico y reflexivo de los educandos, lo que les permite 

aplicar sus conocimientos de manera efectiva en situaciones reales. 

La pandemia global de Covid-19 ha interrumpido el aprendizaje y la educación de 

los estudiantes en todos los niveles, incluidas las instituciones de educación superior 

(Anthonysamy, 2021). A nivel internacional, la instrucción virtual en el área de ciencias 

sociales presentó desafíos muy relevantes en este panorama. Muchos estudiantes no estaban 

completamente equipados con las habilidades relevantes para sobresalir en el aprendizaje en 

línea, a pesar de haber nacido en la era de la tecnología. La falta de estrategias metacognitivas 

efectivas puedo dificultar el aprendizaje en línea para los estudiantes de todo el mundo. 

Las habilidades metacognitivas son cruciales para el aprendizaje, pero aún se necesita 

más investigación sobre el impacto del empleo de tácticas metacognitivas en el rendimiento 

del saber en línea de ciencias sociales (Sinnema y Aitken, 2012). Por lo tanto, es importante 

que los profesores y los estudiantes de todo el mundo desarrollen y utilicen estrategias 

metacognitivas efectivas en la enseñanza virtual del área de ciencias sociales para ayudar a 

los estudiantes a tener éxito en su aprendizaje (Matsuda et al., 2020). 

A nivel nacional, la normalidad de SARS-COV-2 se tradujo en la digitalización de 

los procesos de enseñanza, que se basan en la utilización de dispositivos pedagógicos como 

un aspecto vital para la viabilidad de las escuelas (Díaz et al., 2021). Un estudio realizado 

en la UPP, considerando el cumplimiento de las capacidades de la enseñanza virtual para la 

escuela de Ingeniería Electrónica en la UNJFSC, encontró una relación significativamente 

positiva entre las capacidades de la enseñanza virtual y el rendimiento de los estudiantes. Un 

estudio realizado en la UPP sobre la adhesión de las potencialidades de e-learning para la 
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coordinación de ing. electrónica de la UNJFSC descubrió una asociación considerablemente 

beneficiosa entre las capacidades de e-learning y el rendimiento de los estudiantes (Díaz et 

al., 2021). Pese a las quejas de los alumnos sobre el e-learning, se cree que favorece su 

desempeño en el estudio. Se sugiere que la universidad refuerce la formación del profesorado 

en el uso de las tecnologías digitales y preste un apoyo continuo a todas las personas 

implicadas en este proceso. 

En la instrucción de las ciencias sociales, la aplicación de métodos metacognitivos 

posibilita el desarrollo de habilidades introspectivas que ayudan a la autorregulación del 

aprendizaje (Aguilar et al., 2019). 

Por otro lado, se han llevado a cabo iniciativas para la implementación de planes 

metacognitivas en la enseñanza de las ciencias sociales. En Perú, en concreto, se ha 

desarrollado un plan de capacitación para el educador en el que se promueve el empleo de 

tácticas metacognitivas en la instrucción de la historia y geografía (Norabuena et al., 2017). 

En la institución educativa, la implementación de estrategias metacognitivas y la 

instrucción virtual en Ciencias Sociales está presentando muchos retos. Uno de los más 

destacados problemas puede ser la ausencia de capacitación y experiencia de los maestros 

en el uso de instrumentos virtuales y en la implementación de estrategias metacognitivas. 

Esto puede dificultar la transición a un entorno de enseñanza virtual y afectar la calidad de 

la educación. Otro problema es la falta de acceso a recursos tecnológicos por parte de los 

estudiantes, lo que obstaculiza su contribución en las clases virtuales y restringe su destreza 

para desarrollar habilidades metacognitivas. Además, algunos estudiantes tienen dificultades 

para adaptarse al entorno virtual y para autorregular su aprendizaje, lo que afecta su 

rendimiento académico. 

Para abordar estos problemas, es importante que la institución educativa brinde 

capacitación y apoyo a los profesores en el uso de instrumentos virtuales y en la 

implementación de estrategias metacognitivas. También es importante asegurar que los 

estudiantes tengan acceso a los recursos tecnológicos necesarios y brindarles orientación y 

apoyo para adaptarse al entorno virtual y desarrollar habilidades metacognitivas. De esta 

manera, se puede mejorar la calidad de la instrucción virtual en el curso de Ciencias Sociales 

y fomentar el desarrollo de tácticas metacognitivas en los educandos. 

La pregunta principal de la investigación es: ¿Qué relación existe entre estrategias 

metacognitivas y enseñanzas virtuales en estudiantes de una Institución Educativa de 
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Ayabaca, 2023? 

Para abordar los problemas específicos, se consideraron las dimensiones de aptitudes. 

Los problemas formulados son los siguientes: ¿Cuál es el nivel de estrategias metacognitivas 

en estudiantes de una Institución Educativa de Ayabaca, 2023?, ¿Cuál es el nivel de 

enseñanza virtual en estudiantes de una Institución Educativa de Ayabaca, 2023?, ¿Qué 

relación existe entre planificación y enseñanza virtual en estudiantes de una Institución 

Educativa de Ayabaca, 2023?, ¿Qué relación existe entre control y enseñanza virtual en 

estudiantes de una Institución Educativa de Ayabaca, 2023? Y ¿Qué relación existe entre 

evaluación y enseñanza virtual en estudiantes de una Institución Educativa de Ayabaca, 

2023? 

La enseñanza virtual es vista por muchos educadores como algo difícil de 

comprender y manejar adecuadamente. Por consiguiente, se justifica la ejecución de la 

pesquisa por las siguientes razones. 

La investigación está teóricamente motivada por la necesidad de la disponibilidad 

con más información sobre la aplicación de estrategias metacognitivas en la modalidad 

virtual en las ciencias sociales. Esta modalidad se ha adaptado al nuevo contexto generado 

por la pandemia del SARS-COV-2, lo que tuvo efecto en el logro de los aprendizajes de los 

estudiantes. En resumen, esta investigación busca entender cómo las estrategias 

metacognitivas pueden ser aplicadas en un entorno virtual para potenciar el saber de los 

educandos en el contexto actual. 

En términos prácticos, las conclusiones obtenidas en este estudio servirán como base 

para proponer soluciones viables a problemas en el campo educativo asociados con el 

empleo de estrategias metacognitivas en la enseñanza virtual. Es decir, los efectos de esta 

pesquisa pueden apoyar a potenciar la educación virtual mediante la aplicación de estrategias 

metacognitivas efectivas. 

Desde una perspectiva metodológica, este estudio está motivado por la urgencia de 

disponer de herramientas que faciliten una evaluación objetiva. En otras palabras, es 

importante contar con instrumentos precisos y confiables para evaluar los resultados de la 

investigación de manera objetiva. 

En cuanto al objetivo general se planteó: Determinar la relación que existe entre 

estrategias metacognitivas y enseñanzas virtuales en estudiantes de una Institución 
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Educativa de Ayabaca, 2023. 

Así mismo, para su mejor estudio se delimitó los objetivos específicos: Identificar el 

nivel de estrategias metacognitivas en estudiantes de una Institución Educativa de Ayabaca, 

2023. Identificar el nivel de enseñanza virtual en estudiantes de una Institución Educativa 

de Ayabaca, 2023. Determinar la relación entre planificación y enseñanza virtual en 

estudiantes de una Institución Educativa de Ayabaca, 2023. Determinar la relación entre 

control y enseñanza virtual en estudiantes de una Institución Educativa de Ayabaca, 2023. 

Determinar la relación entre evaluación y enseñanza virtual en estudiantes de una Institución 

Educativa de Ayabaca, 2023. 

Para establecer la relación entre los factores objeto de estudio, se formuló la siguiente 

hipótesis principal: Existe relación entre estrategias metacognitivas y enseñanzas virtuales 

en estudiantes de una Institución Educativa de Ayabaca, 2023. 

Teniendo en cuenta los problemas y objetivos específicos, se determinaron las 

siguientes hipótesis específicas: Existe relación entre planificación y enseñanza virtual en 

estudiantes de una Institución Educativa de Ayabaca, 2023. Existe relación entre control y 

enseñanza virtual en estudiantes de una Institución Educativa de Ayabaca, 2023. Existe 

relación entre evaluación y enseñanza virtual en estudiantes de una Institución Educativa de 

Ayabaca, 2023. 

Para los antecedentes internacionales, en España, según Ortega (2022) la intención 

fue establecer el valor de las técnicas metacognitivas en la comprensión lectora y los hábitos 

de estudio en la enseñanza semipresencial. Antes y después de un curso de maestría, se 

utilizaron el examen SRSI-SR y el ARATEX-R para examinar los hábitos de 

interpretaciones de textos. Se contó con 112 alumnos de distintas áreas constituyeron la 

muestra del estudio; la mitad de ellos participaron en el grupo de investigación y utilizaron 

la herramienta, mientras que la otra mitad participó en el grupo de control y no lo hizo. Según 

los resultados, la planificación de la labor en términos de costumbres de pesquisa se ha visto 

significativamente favorecida por el empleo de métodos metacognitivos. Los métodos 

metacognitivos, en particular, apoyaron el control de la animación, del examen de la 

cognición y la programación en términos de comprensión lectora. La conclusión es que el 

empleo de técnicas metacognitivas ha demostrado tener un éxito considerable, y estos 

resultados proponen la integración de tácticas metacognitivas en el aprendizaje combinado 

para mejorar los métodos de aprendizaje y la capacidad de interpretación de los alumnos y, 
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de este modo, mejorar sus resultados de aprendizaje. 

En España, Gil y Jiménez (2022), La intención de este estudio era comprobar cómo 

afecta el sistema AJEDUCA, basado en la enseñanza del ajedrez, a los procedimientos 

metacognitivos de alumnos de diez a catorce años. La prueba incluyó 301 alumnos (edad 

media 11,7 años, DT 1,3), 49% mujeres y 51% hombres, divididos en un equipo empírico 

igual a 157 y otro de regulación igual a 144. A todos los individuos de la muestra se les 

evaluó su meta percepción de la lectura y la escritura mediante dos instrumentos validados, 

ESCOLA y EVAPROMES, según corresponda. Para los resultados, los alumnos que 

recibieron instrucción en ajedrez mejoraron sus operaciones metacognitivas de inspección y 

examen en leer y escribir, tanto individualmente como en función de la tarea. 

En Irán Taghieh et al. (2019) sostiene que este estudio examinó la relación entre los 

métodos cognitivos y metacognitivos y el rendimiento académico en estudiantes urbanos y 

rurales; el género y el lugar de residencia no se han relacionado claramente en estudios 

anteriores. El presente estudio es un estudio correlacional aplicado. La mejora del 

aprendizaje es el objetivo de esta investigación. En la ciudad de Eghlid debe haber 269 

alumnos de secundaria. Examinamos una muestra elegida al azar de 241 personas. Según la 

tabla de Morgan, se da un número determinado de muestras. Para dos grupos independientes, 

se aplicó la prueba (T) y la correlación de Pearson. El resultado muestra que los métodos 

cognitivos y metacognitivos también son beneficiosos en estas tácticas en lo que se refiere 

al logro del conocimiento, el género y la geografía. Así, hay más alumnas que alumnos y 

más estudiantes urbanos que rurales que adoptan ambos tipos de métodos. 

En España Mato (2017), este trabajo examinó los impactos de la inclusión de técnicas 

metacognitivas en la instrucción de los números a alumnos de sexto curso. En este estudio 

cuasi-experimental, se utilizó la participación de los estudiantes en prácticas guiadas, trabajo 

cooperativo y prácticas en solitario para analizar su grado de comprensión en respuesta a las 

instrucciones explícitas de los profesores, así como su nivel de aprendizaje. Se observan 

mejoras en la concentración, la comprensión, los equipos cooperativos, la solución de 

dificultades, los procesos del saber, la confianza y la motivación en los resultados basados 

en pruebas previas y posteriores. Basándose en estos resultados, los autores sostienen que la 

aplicación de métodos metacognitivos es crucial en la instrucción de las matemáticas porque 

permite a los alumnos hacer un seguimiento de su comprensión, detectar errores, evaluar 

conocimientos anteriores e investigar sus propios procesos de pensamiento. 
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En cuanto a los antecedentes nacionales, Aranibar (2022), su meta de este análisis de 

la pesquisa fue establecer la asociación entre el entorno familiar, las tácticas metacognitivas 

y la formación profesional de los escolares. La población estuvo determinada por 90 alumnos 

y la muestra de 60. El enfoque del estudio es cuantitativo, con un diseño correlacional. La 

recopilación de datos sobre la hipótesis de pesquisa primaria encontró una asociación 

Rho=0,782 entre las magnitudes de entorno familiar, métodos metacognitivos y formación 

ocupacional, indicando un fuerte vínculo. En conclusión, se extenderá que las variables están 

interconectadas. 

Béjar (2022), este estudio buscó establecer la asociación entre las tácticas 

metacognitivas y la gestión del saber independiente. Se empleó un abordaje cuantitativo, con 

una concepción no empírica - correlacional - causal - transversal, y se aplicó a una muestra 

de 30 estudiantes de 4to grado de secundaria. Se aplicaron dos cuestionarios, uno para 

cuantificar las tácticas metacognitivas y otro para calcular la gestión del aprendizaje 

autónomo. Los resultados mostraron una asociación significativa entre ambas variables, con 

un nivel de error alfa de 0.000. Esto permitió rechazar la hipótesis neutra y concluir que las 

estrategias metacognitivas, a través de sus dimensiones de autoconocimiento y 

autorregulación, contribuyen al desarrollo de la competencia en la gestión del aprendizaje 

autónomo al dirigir el conocimiento de las propias acciones hacia el logro de las metas 

establecidas 

García (2022) esta pesquisa tenía como meta establecer la vinculación entre el 

empleo de tácticas metacognitivas y el nivel de autorregulación del saber en alumnos de 

cuarto grado de secundaria. Se trata de un estudio elemental, se empleó el procedimiento 

cuantificable, una concepción no empírica y un nivel relaciones sin inferencias. La 

comunidad estuvo formada por 217 educandos, y la prueba representativa por 139 sujetos. 

Se empleó un muestreo aleatorio. Se aplicó un formulario para medir ambos elementos. Se 

realizó un test de fiabilidad alfa de Cronbach en un grupo piloto y se obtuvo un índice de 

confiabilidad de 0,915 para el factor tácticas metacognitivas y de 0,952 para el conocimiento 

autónomos. Los efectos de la indagación muestran una asociación de Pearson de 0,711, lo 

que nos facilita afirmar que la vinculación entre los factores es afirmativa e importante. 

Oyarce et al. (2021), indica que la UNESCO informa que el 94% de los estudiantes 

se vieron afectados por la paralización de enseñanza física. Para neutralizar, el aprendizaje 

en línea fue aceptado por el ámbito educativo mediante el uso de tecnologías antes 
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accesibles. No obstante, la celeridad con la que se tuvo que adecuar suscitó dudas sobre su 

gestión y eficacia. El cometido de este sondeo fue investigar la urgente de la educación 

virtual y adaptar las estrategias de instrucción, así como evaluar las capacidades digitales 

que deben tener los instructores. La información recopilada se procesó mediante técnicas 

documentales descriptivas y de análisis de contenido. Asimismo, se concluye que los 

instructores deben desarrollar una disposición optimista ante la tecnología y reevaluar su 

posición como dinamizadores del acto formativo, así como la necesidad de adquirir 

instrumentos informáticos para potenciar la motivación de los escolares y su accesibilidad a 

la enseñanza. 

Para Novoa et al. (2021) el estudio evaluó la eficacia de un conjunto de métodos 

metacognitivos que se aplicaron a 385 estudiantes académicos, 158 varones y 227 

femeninas, la edad promedio es de unos veinte años, de educación superior peruano (61.8 

%), mexicana (37.4 por ciento) y otros estados (0.8 por ciento) utilizando una plataforma 

digital. En la prueba de comprensión de textos de Cluni-Lat (1999), los alumnos obtuvieron 

malos resultados (8,6 sobre 30 de media). Con los participantes se formó un equipo de 

regulación (193) y un equipo practico (192). A diferencia del grupo de control, el grupo 

experimental fue clasificado en seis segmentas de 32 escolares por un contribuyente que creó 

un colectivo de técnicas autorreflexivos, según Schmitt (1990) utilizando la plataforma 

GorConqr. Los resultados mostraron una diferencia significativa a favor del grupo 

experimental, lo que demuestra que el uso de estrategias metacognitivas a través de portales 

en línea mejora notablemente la lectura comprensiva en alumnos universitarios con 

dificultades en la lectura de entendimiento. 

Para Escudero (2021), el propósito de este sondeo fue examinar la influencia de las 

técnicas de aprendizaje metacognitivo en el desarrollo escolar de la materia de Ciencias 

Humanas a lo largo del 5º curso de una escuela. Para la presente indagación se utilizó un 

modelo no empírico, transversal, corroborado y causal. La sociedad objeto de la 

investigación estaba formada por 155 alumnos, de los que se extrajo aleatoriamente una 

muestra de 95 individuos. Se emplearon dos cuestionarios como herramientas de recogida 

de datos sobre los factores considerados. Con un porcentaje del 77,5%, los resultados de la 

encuesta permitieron confirmar la premisa básica de que las técnicas metacognitivas influían 

considerablemente en el logro académico en la categoría Personal Social. Además, existía 

una asociación sólida y continua (R.S. r=0.804** y p menor que 0.05). 



19 

 

Según Diaz et al. (2021) este examen analizó el empleo de la formación en línea en 

una entidad pública peruana y se determinó si se cumplían los requisitos necesarios para un 

aprendizaje en línea eficaz. Se eligió al azar una muestra estratificada de 220 alumnos 

admitidos a lo largo del semestre para participar en una pesquisa exploratoria cuantitativa 

no experimental ex post facto. Para recabar información sobre las capacidades necesarias 

para el éxito del aprendizaje electrónico, se elaboró y verificó una encuesta digital. Según 

los datos, existe una relación positiva y sustancial entre las capacidades necesarias para una 

educación en línea eficaz y el rendimiento de los alumnos. Pese a que los alumnos señalaron 

ciertos problemas con la educación en línea, se decidió que ésta siempre contribuye al 

rendimiento escolar de los alumnos. 

Según Choque (2020), la intención de esta indagación fue establecer un vínculo entre 

los métodos metacognitivos y el saber de los educandos en CT. Se empleó una técnica 

cuantitativa, así como un plan de efecto no empírico mediante un modelo descriptivo 

correlato. Para la encuesta se eligió al azar a un total de 194 escolares. Para la recogida de 

información se aplicó un formulario sobre métodos metacognitivos y una prueba del saber 

en el ámbito de la CT. a alumnos de cuarto curso de secundaria. Según las conclusiones del 

estudio, existe una asociación favorable entre los métodos metacognitivos y el aprendizaje 

del alumno en el ámbito de la CT. 

Alcas (2019) la meta de la investigación fue evaluar cómo las habilidades 

metacognitivas ayudan a los alumnos universitarios a entender mejor la literatura. Se aplicó 

una estrategia de deducción hipotética, un abordaje cuantitativo y un modelo 

cuasiexperimental. La participación de la prueba fue de 62 alumnos de magisterio. Los 

enfoques metacognitivos mejoraron la lectura comprensiva de los participantes, según los 

estudios descriptivos e inferenciales. El efecto previsto se alcanzó en todos los casos 

evaluados, lo que sugiere la eficacia de la intervención aplicada. 

Navarrete y Coillo (2018), El fin de este trabajo consistía en comprobar el éxito de 

las tácticas metacognitivas creativas para favorecer el desarrollo del saber de las Ciencias 

Sociales en alumnos de segundo ciclo de media. Se aplicó una evaluación escrita de 10 ítems 

para medir el nivel de desempeño mediante una técnica cuantitativa. Para contrastar la 

hipótesis, se realizó la comprobación t de Student para ver si había diferencia en los 

resultados después de aplicar la terapia al grupo de pesquisa. Los datos revelaron que estas 

tácticas eran eficaces, dado que los 30 niños examinados lograron un grado de 
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aprovechamiento en el aprendizaje, con un promedio de 16,20 puntos. 

En cuanto al factor tácticas metacognitivas, se basa en la teoría cognoscitivista, que 

se enfoca en los procesos mentales de orden superior para comprender la conducta humana. 

Según Pogglioli (2005), citado por Puma (2020), el interés principal de esta teoría son estos 

procesos mentales. El objetivo principal del cognoscitivismo, para Carretero (2004), es la 

investigación científica de los procesos mentales que lleva a cabo el cerebro del hombre 

utiliza para comprender su entorno y que pueden estar relacionados con la conducta.  

De la misma manera, la teoría constructivista, cuyos precursores fueron Jean Piaget 

y Vygotsky, es una de las bases de las estrategias metacognitivas. Esta teoría sostiene que 

los seres humanos crean nuevos conocimientos a partir de los previamente adquiridos a 

través de la interacción social. Según Serrano y Pons (2011), Según el punto de vista 

constructivista, el saber no es una réplica perfecta de la situación real, sino el fruto de un 

trabajo continuo, dinámico e interpersonal en el que la mente recibe y analiza información 

externa. Los conocimientos previos, según Trujillo (2017), juegan un papel fundamental en 

la adquisición de nueva información, y el aprendizaje es un proceso activo y continuo. 

Carretero (2004), por su parte, sostiene que el saber es una construcción humana más que 

una copia básica de la realidad, enfatizando la importancia del proceso de pensamiento 

interno más que el simple resultado final del aprendizaje. 

De acuerdo con Flavell (1976) un enfoque metacognitivo se define como un método 

que parte de un tema y dirige un conjunto de tratamientos para reorganizar el conocimiento, 

lo que mejora la integración de la información en los procesos mentales relacionados con la 

forma en que los alumnos aprenden en un entorno determinado, lo que genera ideas nuevas 

que promueven la conexión entre el conocimiento y la aplicación. Las estrategias 

metacognitivas, según Schraw y Moshamn (1995), forman parte de la segunda faceta de la 

metacognición, que se refiere a la regulación de los procedimientos cognitivos. 

Según Peñuela (2018), existen tres categorías de estrategias metacognitivas que los 

estudiantes pueden utilizar para estructurar su proceso de aprendizaje. Estas técnicas sirven 

para que los estudiantes conozcan, organicen, planeen y evalúen su aprendizaje. El empleo 

de tácticas metacognitivas implica que los escolares reflexionen sobre la esencia de la tarea 

o actividad a completar. En particular, al usar estrategias metacognitivas, los estudiantes 

observan y examinan los procedimientos o pasos a seguir, lo que les permite orientar la 

programación, dirección y análisis del aprendizaje. Según Tovar (2022), el objetivo de las 



21 

 

tácticas metacognitivas es facilitar la comprensión y el crecimiento efectivo en la adquisición 

de información, lo que a su vez favorece el éxito del aprendizaje. 

Cuando se tienen en cuenta las dificultades que tienen los jóvenes estudiantes en sus 

tareas académicas, queda clara la importancia de los métodos metacognitivos. 

Contrariamente a la creencia popular, el aprendizaje no implica la memorización de 

cantidades voluminosas de datos. Los profesores suelen utilizar exámenes de carácter 

objetivo para evaluar a sus alumnos. Los alumnos deben adquirir nuevas estrategias de 

aprendizaje y habilidades de pensamiento crítico para estudiar con eficacia. Todo niño es un 

aprendiz que debe enfrentarse constantemente a nuevos retos, por lo que la metacognición 

es crucial para la educación. Por lo tanto, es crucial asegurarse de que los alumnos aprenden 

a aprender de forma independiente y responsable. En estas situaciones, resulta esencial 

asegurarse de que los niños adquieren las habilidades necesarias para el aprendizaje 

autónomo y la autorregulación. Por lo tanto, uno de las metas del liceo es apoyar a los 

educandos a transformarse en conocedores independientes. Junto con la introducción de este 

objetivo se introducirá un nuevo requisito conocido como enseñar a saber (Osses y Jaramillo, 

2008). 

Lo que afirman los autores es exacto, por supuesto, sobre todo en lo que se menciona 

a la mejora de la cognición de los escolares. Esto implica exponer los pasos que deben darse 

para mejorar el proceso de aprendizaje y mostrar cómo puede aplicarse la metacognición 

como herramienta táctica. Los infantes y los jóvenes no son los singulares en la sociedad 

actual que están continuamente aprendiendo nuevas habilidades; a los adultos también se les 

presentan con frecuencia escenarios de problemas imprevistos que deben abordar. La ingente 

producción de nueva información empuja a los estudiantes a comprometerse con ella para 

utilizarla en su beneficio, lo que hace prioridad asumir una cadena de estrategias que 

permitan un mayor rendimiento académico. El rápido desarrollo actual afecta directamente 

al entorno educativo. 

Por otro lado, los componentes de las estrategias metacognitivas, se subdividen en 

Cognición y Aprendizaje Fundamentos Psicológicos (Puente, 2005) como lo siguiente: 

Según Puente (2005), la conciencia de aptitudes, métodos y medios para la mejora 

de las actividades implica el uso de diversas estrategias que indican qué hacer, como 

reconocer la idea principal, crear vínculos y gráficos, reparar información, emplear métodos 

mentales, ordenar el recurso para recordarlo con facilidad, aplicar la capacidad para analizar, 
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tomar notas y sintetizar datos relevantes. 

La habilidad para la efectiva autoajuste de una actividad, por su parte, se centra en el 

empleo de técnicas metacognitivas que operan como dispositivos de autoajuste para 

establecer la forma y el momento en que se debe realizar una actividad, lo que ayuda al 

alumno a pronosticar los efectos, valorar la efectividad de su actuación, planear sus actos, 

poner a prueba sus estrategias, organizar su tiempo y esfuerzo, y ajustar o cambiar sus 

técnicas para resolver los problemas que se le presenten (Puente, 2005). 

En relación a las tácticas metacognitivas para Medel et al. (2016), a partir de Schraw 

y Moshamn (1995), se identifican tres componentes que estarán contemplados como escalas 

en el actual análisis. La primera dimensión, conocida como organización, implica la 

identificación anticipada de tácticas y la elección de recursos adecuados para llevar a cabo 

una tarea. Castrillón et al. (2020) afirman que esto implica establecer objetivos y planos 

teniendo en cuenta los conocimientos previos. Mientras que Hurtado (2018) destaca que la 

planificación anticipa las tareas del saber necesarias en una tarea u hecho específico. 

La segunda dimensión es el Control. Schraw y Moshamn (1995), describen el Control 

como la revisión o autoevaluación de la tarea durante su ejecución. Castrillón et al. (2020) 

mencionan que el control implica monitorear el proceso de ejecución con el objetivo de 

identificar errores y replantear estrategias. Martínez y Valencia (2021) afirman que el 

seguimiento o control es una herramienta que utiliza el alumno para gestionar su propio 

proceso de formación, estudiar el plan previsto y explorar el uso de tácticas adicionales para 

alcanzar los objetivos fijados. Por su parte, Roque et al. (2018) indican que, durante la 

observación o el seguimiento, el alumno sigue una serie de procesos preestablecidos para 

evaluar continuamente la eficacia de sus actividades y modificar su proceso educativo en 

función de las necesidades. 

La tercera dimensión es la evaluación. Para Schraw y Moshamn (1995), la define 

como la valoración de los resultados de la ejecución y la toma de decisiones basada en ellos. 

Castrillón et al. (2020) se refieren a la evaluación como el control del proyecto utilizado y 

la valoración de los resultados de las tácticas para alcanzar un objetivo. Martínez y Valencia 

(2021) explican que el examen consiste en verificar la adquisición del saber en relación con 

los fines predestinadas y comprobar si los resultados obtenidos se alinean con los objetivos 

de las tareas. Hurtado (2018) la valoración como acción de pensamiento metacognitivo que 

informa acerca la calidad proporcional de los procedimientos y efectos determinados, con el 
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fin de realizar correcciones y modificaciones necesarias. 

Para la variable enseñanza virtual, según Loaiza (2002), es una forma educativa que 

implica la relación entre el instructor y el educando, así como el uso de medios tecnológicos 

y el entorno en el que se desarrolla. A partir de esta definición, se concluye que la educación 

o enseñanza virtual es un fenómeno pedagógico y social que supera las barreras geográficas 

y permite la transmisión de conocimientos a estudiantes que siempre están en búsqueda 

constante de aprendizaje. De hecho, el autor destaca que la educación virtual es 

especialmente relevante en el uso de nuevas tecnologías, con el propósito de ofrecer métodos 

alternativos de aprendizaje que beneficien a estudiantes de sectores vulnerables, quienes a 

menudo se ven limitados por su ubicación geográfica, la calidad de los docentes, la 

disponibilidad de tiempo y las plataformas virtuales disponibles. Por lo tanto, es crucial 

destacar y promover de modo expansivo sobre la significancia de la innovación en la 

formación virtual, así como el uso adecuado de dispositivos, con el fin de generar nuevos 

conocimientos y enfoques de aprendizaje en beneficio de estudiantes de diversas áreas 

geográficas, ya sea en el país o en el mundo. 

Así mismo, la UNESCO (1998) ha establecido una definición de la educación o 

enseñanza virtual como entornos de aprendizaje que representan una forma diferente de 

adquirir conocimiento. En consecuencia, se establece una conexión entre la tecnología y la 

educación, donde se produce una interacción de contenido educativo que posee una 

capacidad de comunicación integrada y continua. Esta dinámica implica una innovación que 

combina la tecnología informática, las telecomunicaciones y la pedagogía, lo cual resulta 

beneficioso tanto para los estudiantes como para los docentes y las instituciones educativas 

que ofrecen programas académicos en varios niveles, incluyendo institutos de educación 

superior, universidades y escuelas de posgrado. 

En su ponencia sobre la pesquisa de los medios dinámicos en los salones interactivos, 

Lara (2002) destaca que la enseñanza virtual es una forma de educación que progrese la 

excelencia del procedimiento de instrucción-conocer. Además, subraya que la educación 

virtual va más allá al ofrecer la disponibilidad y flexibilidad para acceder a la educación en 

el momento adecuado, así como la posibilidad de interactuar en un espacio y tiempo 

determinados. Asimismo, se menciona que la educación virtual se posiciona en conjunción 

con la tecnología, combinando y relacionando los tres métodos conocidos en la actualidad: 

asincrónico, sincrónico y autoformación. Estos métodos brindan mejores opciones para que 
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los estudiantes adquieran nuevos conocimientos y participen en evaluaciones, ya sea en línea 

o con un plazo establecido para realizarlas en el momento que los estudiantes consideren 

oportuno. 

Según Banet (2001), la enseñanza virtual se define como el resultado de la 

conjunción entre la innovación de ambiente virtual, las infraestructuras de datos y las 

personas. Por lo tanto, se establece que la educación o enseñanza virtual tiene y seguirá 

teniendo a la tecnología como un aliado permanente, ya que es a través de ella que se 

transmite el nuevo conocimiento y se lleva a cabo la forma contemporánea de estudiar en 

diferentes niveles educativos. El autor sostiene que esta forma de educación representa un 

nuevo enfoque en el proceso de enseñar y aprender, que ha sido posible gracias a la 

imaginación e inteligencia de las personas, permitiendo la interacción con las innovaciones 

que la tecnología y la pedagogía moderna aportan. Esto beneficia la expansión y exploración 

del conocimiento para todos los estudiantes, quienes ahora cuentan con nuevas alternativas 

de aprendizaje. 

Existen diversos conceptos que se refieren a la enseñanza digital igual que un 

elemento fundamental de la formación en línea, como la formación en línea, el saber en 

simulaciones digitales, entre otros. También del trabajo conjunto y la reciprocidad a 

distancia, hay individuos que se hallan geográficamente esparcidos o aislados y que se 

relacionan simultánea o diferentemente (Sanabria, 2020). 

En las publicaciones, los autores como Sanabria (2020) Esto se relaciona con la 4ta 

y 5ta evolución de las estrategias de enseñanza para la educación a distancia, que son las 

más adecuadas para la situación actual. En la 4ta evolución se hace hincapié en el alumno, 

y el instructor actúa como asesor. La noción de formación a distancia está desapareciendo 

en favor del ambiente personal del saber (PLE) como marco de referencia para la enseñanza. 

El modelo de 5ta dimensión, por su parte, va un escalón más adelante al centrarse en la 

creación de un medio de estudio racional en el que los docentes, mentores o guías proveen 

el marco, los materiales y las tareas necesarias para el despliegue de las habilidades y 

aptitudes necesarias para el logro de los objetivos de aprendizaje (Sanabria, 2020). 

La instrucción digital se define igual que un enfoque formativo en el cual profesores 

y educandos se encuentran en los medios respaldadas por tecnología, en entornos 

exclusivamente investigadores. Su propósito no es sustituir la instrucción física, sino 

complementarla, utilizando instrumentos digitales que mejoren las aptitudes de las 
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instituciones y, en particular, de los educandos (Díaz et al., 2021). 

Dentro de la instrucción virtual, uno de los enfoques destacados es el conocido como 

e-learning, donde los materiales multimedia didácticos desempeñan un papel crucial como 

recursos educativos, dado que, guían un sector fundamental del curso del saber de los 

escolares. Del mismo modo, la interacción en el entorno del salón digital se convierte en un 

elemento esencial para el logro de los dicentes, lo cual requiere un sistema institucional 

importante y avanzado capaz de brindar formación no física de manera virtual (Cara, 2017). 

Otra opción de los enfoques destacados en la enseñanza digital es el modelo basado 

en el modelo constructivista. En este modelo, el conocimiento se produce cuando los puntos 

de vista y vivencias de los escolares se integran en un entorno cooperativo, donde se fomenta 

la interacción y la explicación de ideas. Según el constructivismo social, el aprendizaje no 

se limita a la asimilación y acomodación de nuevos conocimientos, sino que se construye 

activamente a medida que los estudiantes participan en la elaboración del conocimiento. En 

la realidad de la instrucción digital, se brinda la oportunidad a los estudiantes de interactuar, 

tanto de forma simultánea como desincronizada, en conjuntos digitales del saber. Esto les 

facilita repartir saberes y realizar actividades colaborativas, lo que conduce a la construcción 

de sentido y sabiduría (Reid y Grooms, 2021). 

La enseñanza virtual tiene dos tipos de aprendizaje electrónico: irracional y guiado. 

En el aprendizaje no guiado, los contenidos pueden ampliarse con recursos y exámenes 

adicionales. La mayoría de los contenidos didácticos se alojan en Internet y los alumnos 

pueden acceder a ellos mediante una plataforma de aprendizaje electrónico o un CD-ROM. 

Los involucrados tienen la flexibilidad de avanzar en la línea a su autonomía y crear su 

encaminamiento del saber personal, según sus requerimientos y motivaciones individuales. 

Los citados que se involucran en el e-learning no tienen la obligación de seguir un horario 

fijo ni de estar en contacto constante con otros participantes. Los materiales de aprendizaje 

electrónico se basan en objetivos de aprendizaje y se presentan a través de diversos formatos 

y recursos, como textuales, fotográficos, sonidos y video. Se deben proporcionar todo el 

apoyo académico requerido, como sustentaciones, muestras, relaciones, retroalimentación y 

vocabularios, para permitir que los involucrados aprendan de manera autónoma. Pero, los 

alumnos frecuentemente adoptan cierta clase forma de participación, como soporte técnico 

por mail y asesoramiento digital (Martelo et al., 2020). 

La base de la enseñanza guiada en línea es un plan de enseñanza secuenciado que 
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incorpora numerosas partes y tareas temáticas en un temario cronológico. El curso estaba 

organizada y guiada por el profesor o facilitador mediante una plataforma de aprendizaje en 

línea. Los recursos de autoaprendizaje para la enseñanza en línea pueden integrarse en 

seminarios guiados por el profesor, proyectos individuales y actividades de colaboración 

entre alumnos. El correo electrónico, las salas de chat, los chats, las encuestas, las pizarras, 

el uso compartido de aplicaciones y las conversaciones de vídeo y audio pueden ser 

utilizados por individuos, facilitadores e instructores para conectarse y cooperar (Martelo et 

al., 2020). 

La enseñanza en línea tiene dos modalidades: en diferido y en tiempo real. El diálogo 

asíncrono permite al facilitador y al alumno conversar por separado, independientemente de 

las zonas horarias o la ubicación. Este modo de instrucción está muy extendido en los cursos 

autodirigidos. El e-learning dinámico, por su parte, incorpora una enseñanza en la que el 

facilitador y el alumno interactúan en tiempo real, aunque se encuentren en lugares físicos 

separados. El chat, la mensajería instantánea, las llamadas de vídeo y audio, la transmisión 

web en directo, la entrega de aplicaciones y las pizarras interactivas se utilizan para 

promover este tipo de colaboración (Rivera, 2021). 

Al investigar la enseñanza virtual, se toman en cuenta diversas dimensiones, tal como 

han sido descritas por Chávez (2021): 

Los recursos del saber son elementos digitales que apoyan el procedimiento de 

adquisición de conocimientos. Por otro lado, algunos autores restringen su definición 

únicamente a los materiales, otros incluyen también las herramientas y los entornos 

utilizados. 

El apoyo virtual se define como la función desempeñada por el instructor como tutor 

o guía a lo largo de todo el procedimiento del conocimiento, orientando a los escolares para 

alcanzar los efectos esperados por medio del empleo de estrategias animadoras. Así mismo, 

el apoyo digital facilita la utilización de recursos que fomentan la interrelación con los 

estudiantes, mejorando así el proceso del saber. 

La colaboración virtual implica la colaboración conjunta de múltiples entidades, 

tanto internas como externas, para llevar a cabo tareas o planes en un equipo. Estas 

cooperaciones podrían ser de naturaleza asincrónica, donde los trabajadores no laboran 

juntos en el tiempo real, o sincrónica, donde los integrantes laboran en conjunto de manera 

simultánea y se comunican a través de las TIC. 
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Las competencias de los alumnos son necesarias para llevar a cabo sus actividades 

son un requisito fundamental. Un educando debe contar con capacidad escasa para inventar 

labores o acciones mediante la formación digital con el fin de desarrollar su competencia de 

manera efectiva. Por lo tanto, los estudiantes deben tener conocimientos sobre cómo adquirir 

las competencias necesarias para su desarrollo. 
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II. METODOLOGÍA 

2.1 Enfoque, tipo 

El enfoque del estudio fue cuantitativo, ya que se buscó sistematizar la 

información de forma numérica para verificar las hipótesis planteadas (Gallardo, 2017). 

Además, se consideró de naturaleza básica, ya que se utilizó para ampliar el 

conocimiento previamente establecido y contribuir a consolidar los resultados 

obtenidos en investigaciones anteriores (Hernández y Mendoza, 2018). 

Se empleó el hipotético-deductivo como método de investigación, ya que 

facilitó el análisis inferencial para contrastar las hipótesis establecidas con la teoría y 

los antecedentes. Inicialmente, se formularon las hipótesis, posteriormente se 

sometieron a pruebas y, finalmente, se llegó a una conclusión general basada en los 

hallazgos obtenidos (Gallardo, 2017). 

2.2 Diseño de investigación  

De acuerdo con Hernández et al. (2006), se entiende por diseño de investigación 

el conjunto de métodos, etapas y estrategias empleadas para alcanzar las metas 

establecidas.  

Dentro de este contexto, se utilizó el diseño correlacional en esta investigación. 

Esto se debe a la intención de buscar una relación entre las variables investigadas. 

Además, se trata de un diseño de corte transversal, dado que, se llevó a cabo en un 

intervalo de tiempo específico, y no tiene carácter experimental debido a la ausencia de 

un procedimiento manipulativo. Aunque se trata de una variable, Hernández et al. 

(2010) señalan que no solo explica la forma en que aparecen. Esta representación se 

puede observar gráficamente en el esquema presentado a continuación. 

Figura 1 

Esquema de diseño de investigación 
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Nota. M: Estudiantes de cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa San Sebastián, O1: 

Estrategias metacognitivas, O2: Enseñanza virtual, r: Relación entre estrategias metacognitivas y 

enseñanza virtual 

2.3 Población, muestra y muestreo 

La población estuvo conformada por 33 estudiantes del cuarto grado del nivel 

secundario pertenecientes a la Institución Educativa San Sebastián. Según Arias (2006), 

la población en una investigación es un conjunto de componentes, restringidos o 

ilimitados, que tienen propiedades similares. Las conclusiones de la investigación se 

aplicarán a esta población, se caracteriza por los fines y temas del estudio. 

Tabla 1 

Distribución de la población por grado, sección y sexo 

Grado y sección Hombres Mujeres Total 

Cuarto / única 15 18 33 

Nota.  Datos de matrícula de la Institución Educativa en diciembre de 2023. 

De acuerdo con la definición de Cabezas et al. (2018), la muestra se refiere a 

una parte selecta o al todo de la población de estudio, la cual se elige en función de los 

atributos o características de dicha población. En este caso, la muestra estuvo 

compuesta por la misma población al tratarse de un grupo pequeño (Castro, 2003); por 

tanto, es una muestra censal o poblacional es decir la muestra en este caso es 

representativa dado que se accede a toda la población objetivo (Zarcovich, 2005). 

Dado su acceso conveniente, se optó por utilizar un método de muestreo no 

probabilístico o no aleatorio por conveniencia. Gallego (2006) hace referencia a este 

tipo de muestra como una selección de sujetos de estudio que se realiza en función de 

su presencia o disponibilidad en un lugar y momento específico. 

2.4 Técnicas e instrumentos de recojo de datos 

Se utilizó la encuesta como técnica de recolección de datos de manera 

individual, con el objetivo de obtener información primaria de los alumnos. Para cada 

variable, se elaboró un cuestionario como instrumento para recopilar dicha 

información. El cuestionario utilizado se adaptó de la versión elaborada por Avilés 

(2021), y además se sometió a un proceso de validación por parte de tres expertos. 

Según las afirmaciones de Gallardo (2017), se establece que es esencial que la 



30 

 

información recolectada sea sometida a un proceso de procesamiento y análisis. Esto 

se lleva a cabo con el propósito de lograr una interpretación más precisa de los datos, 

mediante la utilización de tablas o gráficos. 

En cuanto a la confiabilidad del instrumento, el coeficiente Alfa de Cronbach se 

utiliza como un indicador para evaluar su nivel de confiabilidad. En este estudio, se 

adaptaron los instrumentos de García (2022) para la variable de estrategias 

metacognitivas, que mostró un valor de .889 con 20 ítems, y de Linares (2022) para la 

variable de enseñanza virtual, con un valor de .918 con 17 ítems. Estos resultados 

demuestran que los instrumentos utilizados son aplicables y confiables. 

2.5 Técnicas de procesamiento y análisis de información 

Para el procesamiento y análisis de la información recopilada, se emplearon 

técnicas estadísticas descriptivas e inferenciales. Con el programa estadístico SPSS V26 

se generaron tablas y gráficos estadísticos. Además, se exploraron las relaciones entre 

variables a través de gráficos discretos y análisis de correlación. Sin embargo, dado que 

las variables se midieron en escalas ordinales, se realizó una contrastación adicional de 

las hipótesis y se confirmó la naturaleza de la asociación utilizando el coeficiente Rho 

de Spearman, siguiendo la categorización propuesta por Cohen (1988). 

2.6 Aspectos éticos en investigación 

El estudio se adhirió a los principios y criterios éticos establecidos por la 

Asociación Británica de Investigación Educativa (2018), que enfatiza la transparencia, 

el consentimiento informado, el derecho a retirarse sin consecuencias negativas y la 

protección de la privacidad de los datos. En este sentido, se cumplieron los estándares 

éticos requeridos, ya que los estudiantes aceptaron los términos establecidos y 

participaron de manera voluntaria en el estudio. Además, se siguieron los protocolos 

establecidos por la Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI y se aplicó la 

séptima edición de las normas internacionales APA, lo que garantizó la autenticidad y 

la coherencia científica de la investigación. 
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III. RESULTADOS 

3.1 Presentación de análisis de resultados 

3.1.1 Resultados de la variable estrategias metacognitivas 

Tabla 2 

Estrategias metacognitivas en estudiantes de la Institución Educativa San 

Sebastián de Ayabaca 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 14 42.4 

Medio 15 45.5 

Alto 4 12.1 

Total 33 100.0 

Nota. Construida con información de los instrumentos aplicados y procesados con SPSS V26. 

Figura 2 

Estrategias metacognitivas en estudiantes de la Institución Educativa San 

Sebastián de Ayabaca 

 

Nota. Construida a partir de los datos de la Tabla 2. 

La Tabla 2 y Figura 2 muestra que el 42.4 % de estudiantes tiene un nivel bajo 

de estrategias metacognitivas, el 45.5 % nivel medio y el 12.1 % nivel alto lo 
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cual corresponde a 14, 15 y 4 estudiantes respectivamente. 

Tabla 3 

 Planificación en estudiantes de la Institución Educativa San Sebastián de 

Ayabaca 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 17 51.5 

Medio 12 36.4 

Alto 4 12.1 

Total 33 100.0 

Nota. Construida con información de los instrumentos aplicados y procesados con SPSS V26. 

Figura 3 

Planificación en estudiantes de la Institución Educativa San Sebastián de 

Ayabaca 

 

Nota. Construida a partir de los datos de la Tabla 3. 

La Tabla 3 y Figura 3 indica que un 51.5 % de estudiantes tienen un nivel bajo 

de estrategias metacognitivas de tipo planificación, el 36.4 % de nivel medio y 

el 12.1 % de nivel alto lo que corresponde a 17, 12 y 4 sujetos. 

Tabla 4 

Control en estudiantes de la Institución Educativa San Sebastián de Ayabaca 
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Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 9 27.3 

Medio 14 42.4 

Alto 10 30.3 

Total 33 100.0 

Nota. Construida con información de los instrumentos aplicados y procesados con SPSS V26. 

Figura 4 

Control en estudiantes de la Institución Educativa San Sebastián de Ayabaca 

 

Nota. Construida a partir de los datos de la Tabla 4. 

La Tabla 4 y Figura 4 muestran que el 27.3 % de estudiantes tiene un nivel bajo 

de estrategias metacognitivas de tipo control, el 42.4 % de nivel medio y el 30.3 

% de nivel alto, porcentajes que son equiparables a 9, 14 y 10 estudiantes 

correspondientemente.  

Tabla 5 

Evaluación en estudiantes de la Institución Educativa San Sebastián de 

Ayabaca 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 16 48.5 
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Medio 12 36.4 

Alto 5 15.2 

Total 33 100.0 

Nota. Construida con información de los instrumentos aplicados y procesados con SPSS V26. 

Figura 5 

Evaluación en estudiantes de la Institución Educativa San Sebastián de 

Ayabaca 

 

Nota. Construida a partir de los datos de la Tabla 5. 

La Tabla 5 y Figura 5 indican que el 48.5 % de estudiantes tienen un nivel bajo 

de estrategias metacognitivas de tipo evaluación, el 36.4 % de nivel medio y el 

15.2 % de nivel alto equivalente a 16, 12 y 5 estudiantes respectivamente. 

3.1.2 Resultados de la variable enseñanza virtual 

Tabla 6 

Enseñanza virtual en estudiantes de la Institución Educativa San Sebastián de 

Ayabaca 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 11 33.3 
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Medio 15 45.5 

Alto 7 21.2 

Total 33 100.0 

Nota. Construida con información de los instrumentos aplicados y procesados con SPSS V26. 

Figura 6 

Enseñanza virtual en estudiantes de la Institución Educativa San Sebastián de 

Ayabaca 

 

Nota. Construida a partir de los datos de la Tabla 6. 

La Tabla 6 y Figura 6 reflejan que el 33.3 % de estudiantes perciben la 

enseñanza virtual en un nivel bajo, el 45.5 % en un nivel medio y el 21.2 % en 

un nivel alto correspondientemente a 11, 15 y 7 escolares respectivamente. 

Tabla 7 

Recursos de aprendizaje virtual en estudiantes de la Institución Educativa San 

Sebastián de Ayabaca 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 17 51.5 

Medio 10 30.3 

Alto 6 18.2 
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Total 33 100.0 

Nota. Construida con información de los instrumentos aplicados y procesados con SPSS V26. 

Figura 7 

Recursos de aprendizaje virtual en estudiantes de la Institución Educativa San 

Sebastián de Ayabaca 

 

Nota. Construida a partir de los datos de la Tabla 7. 

La Tabla 7 y Figura 7 indican que el 51.5 % de alumnos que detectan los 

recursos de aprendizaje virtual en una categoría baja, el 30.3 % en un grado 

medio y el 18.2 % en una categoría alta, valores que equivalen a 17, 10 y 6 

sujetos correspondientemente. 

Tabla 8 

Acompañamiento en estudiantes de la Institución Educativa San Sebastián de 

Ayabaca 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 10 30.3 

Medio 15 45.5 

Alto 8 24.2 

Total 33 100.0 

Nota. Construida con información de los instrumentos aplicados y procesados con SPSS V26. 
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Figura 8 

Acompañamiento en estudiantes de la Institución Educativa San Sebastián de 

Ayabaca 

 

Nota. Construida a partir de los datos de la Tabla 8. 

La Tabla 8 y Figura 8 evidencia que el 30.3 % estudiantes perciben el 

acompañamiento de modo bajo, el 45.5 % en un mido medio y el 24.2 % de un 

modo alto, estos porcentajes son equivalentes a 10, 15 y 8 escolares 

respectivamente. 

Tabla 9. Colaboración virtual en estudiantes de la Institución Educativa San 

Sebastián de Ayabaca 

Nivel 
Frecuencia Porcentaje 

Bajo 9 27.3 

Medio 16 48.5 

Alto 8 24.2 

Total 33 100.0 

Nota. Construida con información de los instrumentos aplicados y procesados con SPSS V26. 

Figura 9 

Colaboración virtual en estudiantes de la Institución Educativa San Sebastián 

de Ayabaca 
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Nota. Construida a partir de los datos de la Tabla 9. 

La Tabla 9 y Figura 9 dan cuenta que el 27.3 % de estudiantes perciben la 

colaboración virtual en un nivel bajo, el 48.5 % en un nivel medio y el 24.2 % 

en un nivel alto, valores que son equiparables a 9, 16 y 8 escolares 

correspondientemente. 

Tabla 10 

Desarrollo de las competencias en estudiantes de la Institución Educativa San 

Sebastián de Ayabaca 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 12 36.4 

Medio 14 42.4 

Alto 7 21.2 

Total 33 100.0 

Nota. Construida con información de los instrumentos aplicados y procesados con SPSS V26. 

Figura 10 

Desarrollo de las competencias en estudiantes de la Institución Educativa San 

Sebastián de Ayabaca 
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Nota. Construida a partir de los datos de la Tabla 10. 

La Tabla 10 y Figura 10 dan cuenta que el 36,4 % de estudiantes perciben el 

desarrollo de las competencias en un nivel bajo, el 42.4 % en un nivel medio y 

el 21.2 % en un nivel alto estos valores porcentuales equivalen a 12, 14 y 7 

estudiantes respectivamente.  

3.1.3 Prueba de normalidad 

Tabla 11 

Prueba de normalidad entre estrategias metacognitivas, sus dimensiones y 

enseñanza virtual en estudiantes de la Institución Educativa San Sebastián de 

Ayabaca 

Variables y dimensiones 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Estrategias metacognitivas 0.953 33 .162 

Planificación 0.933 33 .041 

Control 0.954 33 .177 

Evaluación 0.931 33 .037 

Enseñanza virtual 0.950 33 .132 

Nota. Construida con información de los instrumentos aplicados y procesados con SPSS V26. 

El reporte de la prueba de normalidad de la Tabla 11 muestra que no todas las 
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significatividades superan el valor teórico de .05 por tanto corresponde aplicar 

una prueba no paramétrica para conocer las correlaciones entre las variables y 

dimensiones que participan en las hipótesis. 

3.1.4 Prueba de correlación de las variables y dimensiones 

Tabla 12 

Prueba de Rho de Spearman entre estrategias metacognitivas, sus dimensiones 

y enseñanza virtual en estudiantes de la Institución Educativa San Sebastián de 

Ayabaca 

Variables y dimensiones Correlaciones Enseñanza virtual 

Estrategias 

metacognitivas 

Coeficiente de correlación .147 

Sig. (bilateral) .413 

N 33 

Planificación 

Coeficiente de correlación .089 

Sig. (bilateral) .622 

N 33 

Control 

Coeficiente de correlación .152 

Sig. (bilateral) .397 

N 33 

Evaluación 

Coeficiente de correlación .307 

Sig. (bilateral) .082 

N 33 

Nota. ** La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral). 

A partir de la Tabla 12 realizada para verificar la correlación se evidencia que 

no existe correlación entre las estrategias metacognitivas, sus dimensiones y la 

enseñanza virtual puesto que las significancias son mayores que .05 lo cual 

encamina aceptar las hipótesis nulas y rechazar la hipótesis alterna. 

3.2 Prueba de hipótesis 

3.2.1 Para las variables estrategias metacognitiva y enseñanza virtual 

- Formulación de hipótesis 

Ho: No existe relación entre estrategias metacognitivas y enseñanza virtuales 

en estudiantes de cuarto de secundaria de la Institución Educativa San 



41 

 

Sebastián de Ayabaca, 2023. 

Ho: ro = 0 

H1: Existe relación entre estrategias metacognitivas y enseñanza virtuales en 

estudiantes de cuarto de secundaria de la Institución Educativa San Sebastián 

de Ayabaca, 2023. 

Ho: r1 > 1 

- Estadístico de contraste 

Rho de Spearman dado que los datos no cumplen el criterio de normalidad. 

- Nivel de significancia 

α = .050 

- Resultados 

Tabla 13 

Prueba de hipótesis para las estrategias metacognitivas y enseñanza virtual 

en estudiantes de la Institución Educativa San Sebastián de Ayabaca 

 Rho de Spearman 
Enseñanza 

virtual 

Estrategias 

metacognitivas 

Coeficiente de correlación .147 

Sig. (bilateral) .413 

N 33 

Nota. **La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral).  

- Decisión 

A partir de la Tabla 13 se tiene el valor de r = .147 y p = .413 siendo este 

último mayor que .05 lo cual indica que se debe rechazar la hipótesis alterna 

y aceptar la hipótesis nula. Además, se deduce que la correlación es positiva 

media (Mondragón, 2014).    

3.2.2 Para la dimensión planificación y la enseñanza virtual 

- Formulación de hipótesis 

Ho: No existe relación entre la planificación y enseñanza virtuales en 

estudiantes de cuarto de secundaria de la Institución Educativa San Sebastián 

de Ayabaca, 2023. 

Ho: ro = 0 

H1: Existe relación entre la planificación y enseñanza virtuales en estudiantes 
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de cuarto de secundaria de la Institución Educativa San Sebastián de Ayabaca, 

2023. 

Ho: r1 > 1 

- Estadístico de contraste 

Rho de Spearman dado que los datos no cumplen el criterio de normalidad. 

- Nivel de significancia 

α = .050 

- Resultados 

Tabla 14 

Prueba de hipótesis para la planificación y enseñanza virtual en estudiantes 

de la Institución Educativa San Sebastián de Ayabaca 

 Rho de Spearman 
Enseñanza 

virtual 

Estrategias 

metacognitivas 

Coeficiente de correlación .089 

Sig. (bilateral) .622 

N 33 

Nota. **La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral).  

- Decisión 

La Tabla 14 muestra un r = .089 y p = .622 el cual es mayor que .05 por tanto 

se debe rechazar la hipótesis alterna y aceptar la hipótesis nula. Además, se 

deduce que la correlación es positiva débil (Mondragón, 2014).    

3.2.3 Para la dimensión control y la enseñanza virtual 

- Formulación de hipótesis 

Ho: No existe relación entre el control y enseñanza virtuales en estudiantes 

de cuarto de secundaria de la Institución Educativa San Sebastián de 

Ayabaca, 2023. 

Ho: ro = 0 

H1: Existe relación entre el control y enseñanza virtuales en estudiantes de 

cuarto de secundaria de la Institución Educativa San Sebastián de Ayabaca, 

2023. 

Ho: r1 > 1 

- Estadístico de contraste 
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Rho de Spearman dado que los datos no cumplen el criterio de normalidad. 

- Nivel de significancia 

α = .050 

- Resultados 

Tabla 15 

Prueba de hipótesis para el control y enseñanza virtual en estudiantes de la 

Institución Educativa San Sebastián de Ayabaca 

 Rho de Spearman 
Enseñanza 

virtual 

Estrategias 

metacognitivas 

Coeficiente de correlación .152 

Sig. (bilateral) .397 

N 33 

Nota. **La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral).  

- Decisión 

A partir de la Tabla 15 se tiene r = .152 y p = .397 siendo este último mayor 

que .05 lo cual da evidencia que se debe rechazar la hipótesis alterna y aceptar 

la hipótesis nula. Así mismo, se deduce que la correlación es positiva media 

(Mondragón, 2014).       

3.2.4 Para la dimensión evaluación y la enseñanza virtual 

- Formulación de hipótesis 

Ho: No existe relación entre la evaluación y enseñanza virtuales en 

estudiantes de cuarto de secundaria de la Institución Educativa San Sebastián 

de Ayabaca, 2023. 

Ho: ro = 0 

H1: Existe relación entre la evaluación y enseñanza virtuales en estudiantes 

de cuarto de secundaria de la Institución Educativa San Sebastián de 

Ayabaca, 2023. 

Ho: r1 > 1 

- Estadístico de contraste 

Rho de Spearman dado que los datos no cumplen el criterio de normalidad. 

- Nivel de significancia 

α = .050 
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- Resultados 

Tabla 16 

Prueba de hipótesis para la evaluación y enseñanza virtual en estudiantes de 

la Institución Educativa San Sebastián de Ayabaca 

 Rho de Spearman 
Enseñanza 

virtual 

Estrategias 

metacognitivas 

Coeficiente de correlación .307 

Sig. (bilateral) .082 

N 33 

Nota. **La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral).  

- Decisión 

La Tabla 16 muestra un r = .307 y p = .082 el cual es mayor que .05 por tanto 

se debe rechazar la hipótesis alterna y aceptar la hipótesis nula. Además, se 

deduce que la correlación es positiva media (Mondragón, 2014).    
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IV. DISCUSIÓN 

Se evaluó la variable estrategias metacognitivas en los estudiantes de la Institución 

Educativa de San Sebastián de Ayabaca, encontrándose que el 42.4% tenía un nivel bajo, el 

45.5% un nivel medio y el 12.1% un nivel alto. Estos resultados se compararon con los de 

Escudero (2021) y Bejar (2022), quienes reportaron niveles de inicio, medio y alto de 0.0%, 

13.7% y 86.3%, respectivamente, y niveles de inadecuado, adecuado y muy adecuado de 

6.7%, 30.0% y 63.3%, respectivamente. El análisis comparativo mostró que los estudiantes 

de la institución tenían un nivel de estrategias metacognitivas significativamente menor al 

de los otros estudios. Esto se debe al desconocimiento y la falta de aplicación de las 

estrategias metacognitivas por parte de los alumnos, así como a la escasa orientación de los 

docentes para fomentar este tipo de aprendizaje. 

Se evaluaron las dimensiones de la variable planificación en los estudiantes de la 

Institución Educativa de San Sebastián de Ayabaca: planificación, control y evaluación. Los 

resultados fueron los siguientes: el 51.5% tenía un nivel bajo de planificación, el 36.4% un 

nivel medio y el 12.1% un nivel alto; el 27.3% tenía un nivel bajo de control, el 42.4% un 

nivel medio y el 30.3% un nivel alto; y el 48.5% tenía un nivel bajo de evaluación, el 36.4% 

un nivel medio y el 15.2% un nivel alto. Estos resultados se contrastaron con los de García 

(2022), quien reportó niveles de inadecuado, poco adecuado y adecuado de 0%, 49.64% y 

50.36%, respectivamente, para la dimensión planificación; de 2.16%, 48.92% y 48.92%, 

respectivamente, para la dimensión control; y de 1.4%, 33.1% y 65%, respectivamente, para 

la dimensión evaluación. El análisis comparativo indicó que los estudiantes de la institución 

tenían habilidades inferiores para planificar, controlar y responder a las evaluaciones que 

los estudiantes del estudio de García (2022), quien reportó un alto porcentaje de estudiantes 

con habilidades adecuadas para estas dimensiones. 

Se evaluó el nivel de la variable enseñanza virtual en los estudiantes de la Institución 

Educativa de San Sebastián de Ayabaca. Los resultados mostraron que el 33.3% tenía un 

nivel bajo, el 45.5% un nivel medio y el 21.2% un nivel alto. Estos resultados se compararon 

con los de Linares (2022), quien reportó niveles de deficiente, regular y bueno de 17.1%, 

44.3% y 38.6%, respectivamente. El análisis comparativo reveló que los estudiantes de la 

institución tenían un nivel inferior de enseñanza virtual que los del estudio de Linares 

(2022). Esta situación se explicaría por las dificultades que muchos estudiantes 
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manifestaron con la conectividad en línea, que no era adecuada en muchas zonas. 

Se analizaron las dimensiones de la variable enseñanza virtual en los estudiantes: 

recursos de aprendizaje virtual, acompañamiento, colaboración virtual y competencias. Los 

resultados mostraron que los niveles de bajo, medio y alto fueron de 51.5%, 30.3% y 18.2%, 

respectivamente, para la primera dimensión; de 30.3%, 45.5% y 24.2%, respectivamente, 

para la segunda dimensión; de 27.3%, 48.5% y 24.2%, respectivamente, para la tercera 

dimensión; y de 36.4%, 42.4% y 21.2%, respectivamente, para la cuarta dimensión. Estos 

resultados se compararon con los de Linares (2022), quien reportó niveles de malo, regular 

y bueno de 15.7%, 38.6% y 45.7%, respectivamente, para la primera dimensión; de 17.9%, 

45% y 37.1%, respectivamente, para la segunda dimensión; de 16.4%, 32.1% y 51.4%, 

respectivamente, para la tercera dimensión; y de 15.7%, 37.1% y 47.1%, respectivamente, 

para la cuarta dimensión. La interpretación de los resultados indicó que los estudiantes 

tenían un nivel inferior de aprendizaje virtual que los del estudio de Linares (2022) en todas 

las dimensiones evaluadas, excepto en la colaboración virtual, donde tenían un nivel similar. 

Esto indica que los estudiantes tenían dificultades para acceder y utilizar los recursos de 

aprendizaje virtual, para recibir el acompañamiento adecuado del docente y para desarrollar 

las competencias esperadas en la modalidad virtual. 

Para verificar la normalidad de los datos se utilizó la prueba de Shapiro Wilk, ya que 

el tamaño de la muestra era menor a 50 personas. Luego, se analizó el nivel de significancia 

de las variables y las dimensiones. Se observó que algunos niveles de significancia eran 

menores que 0.05 y otros mayores que 0.05, lo que indicaba que no había homogeneidad en 

los datos. Por lo tanto, se decidió aplicar la prueba de correlación Rho de Spearman, que es 

una prueba no paramétrica que no asume normalidad ni homogeneidad.  

Se realizó una prueba de correlación para analizar la relación entre las variables 

estrategias metacognitivas y enseñanza virtual. Los resultados mostraron que el coeficiente 

de correlación r fue de 0.147 y el p valor fue de 0.413, lo que indicó que no había una 

relación significativa entre las variables, ya que el p valor era mayor que 0.05. Por lo tanto, 

se aceptó la hipótesis nula de que no había correlación entre las variables. Esto implicó que 

el nivel de uso de las estrategias metacognitivas por parte de los estudiantes no estaba 

asociado al nivel de calidad de la enseñanza virtual que recibían. No obstante, se observó 

que el coeficiente de correlación r era positivo y medio, lo que sugirió que existía una 

tendencia a que los estudiantes que empleaban más estrategias metacognitivas percibían 
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mejor la enseñanza virtual. Estos resultados apoyaron la teoría constructivista, que según 

Serrano y Pons (2011), afirma que el conocimiento es el resultado de un proceso dinámico 

e interactivo entre la mente y la información externa, y no una copia de la realidad. 

Asimismo, según Carretero (2004), el conocimiento es una construcción del ser humano y 

no una réplica de la realidad. Por otro lado, según Loaiza (2002), la enseñanza virtual es una 

forma educativa que implica la interacción entre el profesor y el alumno, así como el uso de 

medios tecnológicos y el entorno en el que se desarrolla. 

Se realizó una correlación entre la dimensión de planificación y la enseñanza virtual 

para analizar su relación. Los resultados mostraron que el coeficiente de correlación r fue 

de 0.089 y el p valor fue de 0.622, lo que indicó que no había una relación significativa entre 

las variables, ya que el p valor era mayor que 0.05. Por lo tanto, se aceptó la hipótesis nula 

de que no había correlación entre las variables. Esto implicó que el nivel de planificación 

de los estudiantes no se asociaba al nivel de calidad de la enseñanza virtual que recibían. A 

pesar de, se observó que el coeficiente de correlación r era positivo y débil, lo que sugirió 

que existía una tendencia muy baja a que los estudiantes que planificaban más sus 

actividades percibían mejor la enseñanza virtual. Estos resultados se apoyaron en las 

definiciones teóricas de la planificación y la enseñanza virtual. Según Castrillón et al. 

(2020), la planificación implica establecer objetivos y planes teniendo en cuenta los 

conocimientos previos. Según Hurtado (2018), la planificación anticipa las actividades 

cognitivas necesarias en una actividad o situación específica. Según la UNESCO (1998), la 

enseñanza virtual es una forma diferente de adquirir conocimiento mediante entornos de 

aprendizaje. 

Se realizó una correlación entre la dimensión de control y la enseñanza virtual para 

analizar su relación. Los resultados mostraron que el coeficiente de correlación r fue de 

0.152 y el p valor fue de 0.397, lo que indicó que no había una relación significativa entre 

las variables, ya que el p valor era mayor que 0.05. Por lo tanto, se aceptó la hipótesis nula 

de que no había correlación entre las variables. Esto implicó que el nivel de control de los 

estudiantes no se asociaba al nivel de calidad de la enseñanza virtual que recibían. No 

obstante, se observó que el coeficiente de correlación r era positivo y medio, lo que sugirió 

que existía una tendencia a que los estudiantes que supervisaban más su proceso de 

aprendizaje percibían mejor la enseñanza virtual. Estos resultados se apoyaron en las 

definiciones teóricas del control y la enseñanza virtual. Según Castrillón et al. (2020), el 
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control implica monitorear el proceso de ejecución con el objetivo de identificar errores y 

replantear estrategias. Según Martínez y Valencia (2021), la supervisión implica que los 

alumnos regulen su propio proceso de aprendizaje y ajusten su estrategia para alcanzar sus 

objetivos mediante el uso de tácticas alternativas. Según Lara (2002), la enseñanza virtual 

es una forma de educación que mejora la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Los resultados de la correlación entre la dimensión de evaluación y la enseñanza 

virtual mostraron que el coeficiente de correlación r fue de 0.307 y el p valor fue de 0.082, 

lo que indicó que no había una relación significativa entre las variables, ya que el p valor 

era mayor que 0.05. Por lo tanto, se aceptó la hipótesis nula de que no había correlación 

entre las variables. Esto significó que el nivel de evaluación de los estudiantes no se asociaba 

al nivel de calidad de la enseñanza virtual que recibían. Sin embargo, el coeficiente de 

correlación r fue positivo y medio, lo que sugirió que existía una tendencia a que los 

estudiantes que verificaban más su aprendizaje percibían mejor la enseñanza virtual. Estos 

resultados se apoyaron en las definiciones teóricas de la evaluación y la enseñanza virtual. 

Según Martínez y Valencia (2021), la evaluación consiste en verificar el logro del 

aprendizaje en relación con las metas establecidas y comprobar si los resultados obtenidos 

se alinean con los objetivos de las tareas. Según Hurtado (2018), la evaluación es una 

actividad metacognitiva que informa sobre la calidad proporcional de los procesos y 

resultados obtenidos, con el fin de realizar correcciones y modificaciones necesarias. Según 

Sanabria (2020), la enseñanza virtual es una forma de educación que implica la colaboración 

y el intercambio a distancia entre individuos que se encuentran geográficamente dispersos 

o separados y que interactúan simultánea o diferentemente. 
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V. CONCLUSIONES 

El nivel de estrategias metacognitivas percibido por los estudiantes de cuarto de 

secundaria de la Institución Educativa San Sebastián de Ayabaca en un 42.4 % es bajo, el 

45.5 % es de nivel medio y el 12.1 % alto. 

El nivel de enseñanza virtual percibido por los estudiantes de cuarto de secundaria 

de la Institución Educativa San Sebastián de Ayabaca en un 33.3 % es bajo, el 45.5 % en de 

nivel medio y el 21.2 % es alto. 

La relación entre las estrategias metacognitivas y la enseñanza virtuales en los 

estudiantes de cuarto de secundaria de la Institución Educativa San Sebastián de Ayabaca es 

positiva media con r = .147 y p = .413 con el cual se aceptó la hipótesis nula. 

La relación entre la planificación y la enseñanza virtual en estudiantes de cuarto de 

secundaria de la Institución Educativa San Sebastián de Ayabaca es positiva débil con r = 

.089 y p = .622 con el cual se aceptó la hipótesis nula.    

La relación entre control y enseñanza virtual en estudiantes de cuarto de secundaria 

de la Institución Educativa San Sebastián de Ayabaca es positiva media con r = .152 y p = 

.397 con el cual se aceptó la hipótesis nula.  

La relación entre evaluación y enseñanza virtual en estudiantes de cuarto de 

secundaria de la Institución Educativa San Sebastián de Ayabaca es positiva media con r = 

.307 y p = .082 con el cual se tomó la decisión de aceptar la hipótesis nula. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Se recomienda que se realicen más estudios sobre la relación entre las estrategias 

metacognitivas y la enseñanza virtual en el área de ciencias sociales, con muestras más 

amplias y diversas, que permitan generalizar los resultados y contrastarlos con otras 

investigaciones similares. 

Se recomienda que se utilicen instrumentos de medición válidos y confiables para 

evaluar el nivel de uso de las estrategias metacognitivas y el nivel de calidad de la enseñanza 

virtual en el área de ciencias sociales, así como que se verifiquen los supuestos estadísticos 

antes de aplicar las pruebas correspondientes. 

Se recomienda que se exploren otras variables que puedan influir en la relación entre 

las estrategias metacognitivas y la enseñanza virtual en el área de ciencias sociales, tales 

como el estilo de aprendizaje, la motivación, el autoconcepto, el rendimiento académico, 

entre otras. 

Se recomienda que se analicen los efectos de la intervención educativa basada en las 

estrategias metacognitivas y la enseñanza virtual en el área de ciencias sociales, mediante un 

diseño experimental o cuasiexperimental, que permita establecer relaciones causales entre 

las variables. 

Se recomienda que se difundan los resultados y las conclusiones de la investigación 

realizada entre la comunidad académica y educativa, mediante la publicación de artículos 

científicos, la participación en eventos académicos y la socialización con los actores 

involucrados.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Instrumentos de recolección de la información 

CUESTIONARIO DE ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS 

Instrucción: A continuación, se te presenta una lista de preguntas relacionadas con las 

estrategias metacognitivas. Marca con un aspa (X) la respuesta que creas conveniente, no 

hay respuestas correctas ni incorrectas, todas las respuestas son válidas.  

1 = Nunca         2 = Casi nunca          3 = A veces     4 = Casi siempre     5 = Siempre 

N° Ítems 1 2 3 4 5 

1 Los compañeros del aula son conscientes de que hay que planificar 

las tareas o actividades en el área de ciencias sociales. 

     

2 Los compañeros del aula buscan los conceptos básicos o los detalles 

pertinentes de la tarea o actividad propuesta en el área de ciencias 

sociales. 

     

3 Antes de realizar sus actividades en el área de ciencias sociales, los 

compañeros se esfuerzan por comprender su propósito. 

     

4 Los compañeros del aula describen las acciones o procesos que 

utilizaron para completar la tarea en el área de ciencias sociales. 

     

5 Antes de comenzar sus actividades en la clase de ciencias sociales, 

los compañeros establecen cómo abordarlo. 

     

6 Los compañeros del aula desarrollan sus actividades de las ciencias 

sociales utilizando diversas técnicas de pensamiento o estrategias. 

     

7 Los compañeros del aula eligen y ordenan los datos pertinentes 

para completar el trabajo o la actividad en las ciencias sociales. 

     

8 Los compañeros del aula reflexionan sobre el significado de lo que 

se le pide en la actividad antes de empezar a responderla. 

     

9 Los compañeros del aula se aseguran de haber entendido lo que hay 

que hacer y cómo hacerlo en la actividad del área de ciencias 

sociales. 

     

10 Los compañeros son conscientes de sus esfuerzos por comprender 

la actividad antes de empezar sus tareas en el área de ciencias 

sociales. 
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11 Los compañeros del aula se esfuerzan por comprender la 

información clave de la actividad antes de intentar desarrollar sus 

actividades en las ciencias sociales. 

     

12 Los compañeros del aula comprueban su trabajo del área de 

ciencias sociales mientras lo están desarrollando. 

     

13 Los compañeros del aula comprueban su exigencia a medida que 

avanzan en la realización de la actividad en el área de ciencias 

sociales. 

     

14 Los compañeros del aula son conscientes de lo que piensan sobre la 

actividad en cuanto al área de ciencias sociales. 

     

15 Los compañeros del aula son conscientes de qué técnica o estrategia 

de pensamiento van a usar y cuándo usarla en el desarrollo de la 

actividad del área de ciencias sociales. 

     

16 Los compañeros del aula son conscientes de los procesos de 

pensamiento que utilizan (de cómo y en que están pensando) a la 

hora de desarrollar la actividad en el área de ciencias sociales. 

     

17 Una vez finalizada la actividad los compañeros del aula son capaces 

de reconocer lo que dejaron sin realizar de la tarea o actividad dejada. 

     

18 Los compañeros del aula se preguntan cómo se relaciona la 

información importante de la actividad con lo que ya saben en el 

área de ciencias sociales. 

     

19 Los compañeros del aula hacen un seguimiento de sus progresos y 

si es necesario cambian sus técnicas y estrategias en el desarrollo de 

sus actividades en el área de ciencias sociales. 

     

20 Los compañeros del aula identifican y corrigen sus errores en las 

actividades propuestas. 

     

 



59 

 

CUESTIONARIO DE ENSEÑANZA VIRTUAL 

Instrucción: A continuación, se te presenta una lista de preguntas relacionadas con la 

enseñanza virtual. Marca con un aspa (X) la respuesta que creas conveniente, no hay 

respuestas correctas ni incorrectas, todas las respuestas son válidas.  

1 = Nunca         2 = Casi nunca          3 = A veces     4 = Casi siempre     5 = Siempre 

N° Ítems 1 2 3 4 5 

1 Considera que los materiales empleados en las salas virtuales 

para desarrollar las sesiones de ciencias sociales son didácticos. 

     

2 La calidad de la tecnología usada en la institución educativa es el más 

adecuado para su enseñanza del área de ciencias sociales. 

     

3 Los recursos de aprendizaje (PPT, PDF, vídeos y presentaciones 

animadas) publicadas en el módulo de salas virtuales les son útiles. 

     

4 Consideras que los recursos de aprendizaje en el área de ciencias 

sociales son fáciles de utilizar o descargar. 

     

5 El docente brinda orientación sobre las tareas virtuales que se le 

deja en el aula virtual en relación al área de ciencias sociales. 

     

6 Considera que su docente realiza una explicación clara y concisa 

sobre el desarrollo de las tareas virtuales en el área de ciencias 

sociales. 

     

7 El tiempo para las actividades que se deja el docente del área de 

ciencias sociales en el aula virtual es flexible 

     

8 El docente realiza su acompañamiento hasta la presentación de las 

tareas virtuales de manera oportuna. 

     

9 El docente responde a las consultas realizadas en el aula virtual en 

referencia al área de las ciencias sociales. 

     

10 El docente brinda una orientación integral en el desarrollo de las 

salas virtuales en cuanto a las actividades del área de las ciencias 

sociales. 

     

11 Recibe apoyo constante por parte de su docente sobre alguna 

dificultad que tuvieren en la sala virtual para hacer sus actividades 

del área de ciencias sociales. 

     

12 El docente está atento ante cualquier duda que presente, brindando      
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una respuesta oportuna en el desarrollo de las sesiones. 

13 Recibe orientación didáctica personalizada cuando lo solicita al 

docente sobre las competencias de aprendizaje logradas en la sala 

virtual. 

     

14 El las herramientas virtuales recibidas contribuye a tu formación 

de tus competencias como estudiante en el área de ciencias 

sociales. 

     

15 Considera que la modalidad de estudio a través de la educación 

virtual le permite alcanzar sus metas de aprendizaje del área de 

ciencias sociales. 

     

16 El docente evalúa su participación en el aula virtual tomando en 

cuenta las competencias de aprendizaje en el área de ciencias 

sociales. 

     

17 Considera que las clases desarrolladas en el aula virtual mejoran 

sus competencias en el desarrollo de sus aprendizajes en el área de 

ciencias sociales. 
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Anexo 2: Ficha técnica 

 

Nombre original del 

instrumento: 
Cuestionario sobre estrategias metacognitivas 

Autor y año: 

Original: García (2022) 

Adaptación: Falconi y Jiménez (2023) en base a la 

operacionalización de la teoría y se conforma de 20 ítems 

distribuidos en: 

3 dimensiones  

2 indicadores de planificación. 

2 indicadores de control. 

3 indicadores de evaluación. 

Objetivo del instrumento: Determinar el nivel de estrategias metacognitivas 

Usuarios: Estudiantes de una Institución Educativa de Ayabaca. 

Forma de Administración o 

Modo de aplicación: 

Individualmente de manera física en un tiempo de 25 

minutos 

Validez: Muy adecuado según la coincidencia de expertos 

Confiabilidad: Alfa de Cronbach: .889 

 

 

Nombre original del 

instrumento: 
Cuestionario sobre enseñanzas virtuales 

Autor y año: 

Original: Linares (2022) 

Adaptación: Falconi y Jiménez (2023) en base a la 

operacionalización de la teoría y se conforma de 17 ítems 

distribuidos en: 

3 dimensiones  

3 indicadores de recursos de aprendizaje virtual. 

3 indicadores de acompañamiento al estudiante. 

4 indicadores de colaboración virtual. 

2 indicadores de desarrollo de las competencias. 

Objetivo del instrumento: Determinar el nivel de enseñanzas virtuales. 

Usuarios: Estudiantes de una Institución Educativa de Ayabaca. 

Forma de Administración o 

Modo de aplicación: 

Individualmente de manera física en un tiempo de 20 

minutos 

Validez: Muy adecuado según la coincidencia de expertos 

Confiabilidad: Alfa de Cronbach: .918 
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Cuestionario de estrategias metacognitivas 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,889 20 

 

Estadísticas de total de elemento 

Ítems 

Media de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala 

si el elemento se ha 

suprimido 

Correlación total de 

elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se ha 

suprimido 

I1 66,94 88,746 ,114 ,895 

I2 67,21 84,297 ,467 ,885 

I3 66,73 89,205 ,085 ,895 

I4 67,15 83,320 ,531 ,883 

I5 67,33 82,479 ,512 ,884 

I6 66,79 82,422 ,417 ,888 

I7 67,09 82,960 ,519 ,884 

I8 66,94 79,184 ,661 ,879 

I9 66,91 83,210 ,535 ,883 

I10 66,73 83,767 ,535 ,884 

I11 67,00 81,688 ,445 ,887 

I12 67,09 81,148 ,617 ,881 

I13 66,97 82,343 ,532 ,883 

I14 66,91 80,398 ,711 ,878 

I15 66,91 81,148 ,655 ,880 

I16 67,09 76,835 ,704 ,877 

I17 66,97 81,530 ,588 ,882 

I18 66,91 81,710 ,613 ,881 

I19 67,21 80,047 ,620 ,880 

I20 66,91 86,960 ,255 ,891 
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Cuestionario de enseñanza virtual 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,918 17 

 

Estadísticas de total de elemento 

Ítems 

Media de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala 

si el elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

P1 61,12 87,297 ,525 ,916 

P2 60,76 87,939 ,415 ,919 

P3 60,67 84,417 ,743 ,910 

P4 60,82 83,966 ,683 ,911 

P5 60,42 84,252 ,597 ,914 

P6 60,64 81,676 ,687 ,911 

P7 60,82 83,653 ,673 ,912 

P8 60,76 88,502 ,400 ,919 

P9 60,82 85,091 ,557 ,915 

P10 60,82 81,466 ,753 ,909 

P11 60,79 85,110 ,587 ,914 

P12 60,70 83,093 ,684 ,911 

P13 60,91 87,023 ,551 ,915 

P14 60,85 90,883 ,449 ,917 

P15 60,55 86,506 ,618 ,913 

P16 60,58 84,189 ,730 ,910 

P17 60,73 83,330 ,635 ,913 
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Base de datos 

Variable: Estrategias metodológicas 

ID I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 

1 5 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 5 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 

3 3 3 5 4 3 3 2 4 3 4 2 1 4 3 3 3 2 3 4 3 

4 3 2 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 

5 3 3 5 4 3 1 2 4 5 4 1 3 5 4 3 1 4 5 3 2 

6 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 

7 4 2 3 2 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 

8 5 4 3 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 

9 3 3 5 3 1 5 2 2 4 5 1 3 2 3 3 2 4 3 2 4 

10 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 5 3 4 4 3 4 3 3 5 3 

11 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 

12 5 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 

13 3 2 4 3 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 

14 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 

15 3 3 4 3 3 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 

16 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 

17 4 4 5 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 4 2 3 

18 5 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 
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19 3 4 3 4 2 5 4 1 2 3 3 3 4 2 3 1 5 4 1 5 

20 4 3 3 4 4 5 4 5 3 5 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 

21 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 4 2 1 3 3 2 2 3 1 4 

22 3 3 5 2 3 5 2 4 3 4 5 4 3 5 5 5 4 3 3 3 

23 3 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 

24 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

25 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 

26 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 

27 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 

28 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

29 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

30 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 3 3 4 3 4 4 3 3 3 

31 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

32 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 

33 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 

 

Escala: 

1: Nunca 2: Casi nunca  3: A veces 4: Casi siempre 5: Siempre 
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Variable: Enseñanza virtual 

ID P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 

1 3 3 3 2 5 3 4 3 5 3 5 3 3 3 3 4 3 

2 3 4 3 3 2 4 3 3 4 3 5 5 4 4 5 3 5 

3 2 5 3 3 2 4 1 5 2 1 4 2 3 3 4 3 1 

4 4 3 4 5 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 

5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 

6 3 5 5 5 5 5 4 3 4 5 3 2 4 4 4 4 4 

7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 

8 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 

9 4 3 4 4 5 5 3 3 5 4 3 4 4 4 4 4 4 

10 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 

11 5 3 4 4 5 3 5 4 3 3 3 5 3 3 3 4 5 

12 3 3 4 3 4 2 4 2 3 2 3 2 3 4 3 3 4 

13 3 3 3 2 4 1 4 5 2 4 2 3 3 3 3 3 2 

14 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 

15 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 

16 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 

17 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 

18 3 3 3 4 3 5 3 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 

19 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 
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20 3 4 5 3 4 3 3 3 5 4 3 3 3 4 3 3 3 

21 3 4 4 3 5 4 3 3 3 4 3 5 5 4 5 5 5 

22 2 4 4 3 5 5 4 5 4 5 5 4 2 4 3 5 2 

23 3 5 3 4 5 3 3 4 3 3 3 3 3 4 5 3 3 

24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

25 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

26 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

27 3 5 5 5 5 5 5 5 2 4 5 4 3 3 5 5 4 

28 3 4 4 3 4 5 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 

29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

30 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 

31 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

32 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 

33 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

 

Escala: 

1: Nunca 2: Casi nunca  3: A veces 4: Casi siempre 5: Siempre 

 

  



92 

 

Anexo 3: Operacionalización de variables 

 
 

 
Definición Conceptual 

Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 

Escala de 

medición 

Estrategias 

metacognitivas 

En la noción de 

enseñanza virtual, 

profesores y estudiantes 

colaboran en entornos 

estrictamente 

académicos utilizando 

plataformas habilitadas 

tecnológicamente. Su 

objetivo es 

complementar la 

enseñanza presencial en 

lugar de sustituirla, 

empleando herramientas 

tecnológicas que 

mejoren las capacidades 

institucionales y, en 

particular, la capacidad 

de los estudiantes Díaz 

et al. (2021). 

Son acciones 

que realizan los 

sujetos para 

optimizar su 

aprendizaje 

antes, durante y 

después del 

proceso de 

aprendizaje, 

además, consta 

de las 

dimensiones 

como 

planificación 

11 ítems, 

control 5 ítems 

y evaluación 4 

ítems, en total 

existe 20 ítems. 

Planificación 

- Selecciona estrategias y 

recursos adecuados antes 

de ejecutar la tarea. 

- Es consciente del 

esfuerzo para comprender 

la tarea. 

1 - 11 

Cuestionario  

Ordinal: 

 

Nunca 

Casi nunca 

A veces  

Casi 

siempre 

Siempre  

 

Control 

- Revisa y autoevalúa la 

tarea durante el proceso 

- Es consciente de los 

procesos de pensamiento 

12 – 16 

Evaluación 

- Valoración y toma de 

decisiones. 

- Verificar las estrategias 

usadas para desarrollar 

una tarea. 

- Reconoce errores en 

diversas situaciones. 

17 – 20 

Enseñanza 

virtual 

Según Ponce (2017), las 

estrategias 

metacognitivas son 

aquellas que permiten 

reflexionar sobre las 

características de una 

El cuestionario 

de percepción 

de la enseñanza 

virtual incluye 

cuatro 

dimensiones de 

Recursos de 

aprendizaje 

virtual 

- Utilizar materiales 

didácticos 

- Reconoce con la calidad 

de tecnologías que 

cuenta. 

1 – 4 Cuestionario 

Ordinal: 

 

Nunca 

Casi nunca 

A veces 

Casi siempre 

Siempre 
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tarea a realizar, 

incluyendo la reflexión 

sobre las metas 

establecidas, los 

instrumentos a utilizar y 

el análisis de los 

posibles retos que se 

pueden desarrollar en la 

actividad. 

recursos 

virtuales de 

aprendizaje 4 

ítems, 

acompañamient

o 5 ítems, 

colaboración 

virtual 4 ítems y 

desarrollo de 

competencias 4 

ítems, con un 

total de 17 

ítems. 

- Utilizar los recursos de 

aprendizaje (foros, 

páginas webs). 

 

Acompañami

ento al 

estudiante 

- Atención a la orientación 

del docente. 

- Aprovechar la 

flexibilidad de temas. 

- Realizar las consultas 

virtuales. 

5 – 9 

Colaboración 

virtual 

- Busca orientación en las 

actividades. 

- Solicita apoyo en las 

actividades 

- Brinda una respuesta 

oportuna 

- Realiza personalización 

de sus actividades 

10 – 13 

Desarrollo de 

las 

competencias 

- Evidenciar la formación 

de sus competencias. 

- Se acopla a la modalidad 

de estudio. 

14 – 17 
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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: Consentimiento informado  
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Anexo 7: Asentimiento informado 
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Anexo 8: Matriz de consistencia 

Título: Estrategias metacognitivas y enseñanza virtual del área de ciencias sociales en estudiantes de una Institución Educativa de 

Ayabaca, 2023 

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 
HIPÓTESIS OBJETIVOS VARIABLES DIMENSIONES METODOLOGÍA 

Problema general: 

¿Qué relación existe entre 

estrategias metacognitivas y 

enseñanzas virtuales en 

estudiantes de cuarto de 

secundaria de la Institución 

Educativa San Sebastián de 

Ayabaca, 2023? 

Problemas específicos: 

¿Cuál es el nivel de 

estrategias metacognitivas en 

estudiantes de cuarto de 

secundaria de la Institución 

Educativa San Sebastián de 

Ayabaca, 2023? 

¿Cuál es el nivel de enseñanza 

virtual en estudiantes de 

cuarto de secundaria de la 

Institución Educativa San 

Sebastián de Ayabaca, 2023? 

¿Qué relación existe entre 

planificación y enseñanza 

virtual en estudiantes de 

cuarto de secundaria de la 

Institución Educativa San 

Hipótesis general: 

Existe relación entre 

estrategias 

metacognitivas y 

enseñanzas virtuales 

en estudiantes de 

cuarto de secundaria 

de la Institución 

Educativa San 

Sebastián de 

Ayabaca, 2023. 

Hipótesis 

específicas: 

Existe relación entre 

planificación y 

enseñanza virtual en 

estudiantes de cuarto 

de secundaria de la 

Institución Educativa 

San Sebastián de 

Ayabaca, 2023. 

Existe relación entre 

control y enseñanza 

virtual en estudiantes 

de cuarto de 

secundaria de la 

Objetivo general: 

Determinar la relación 

que existe entre 

estrategias 

metacognitivas y 

enseñanzas virtuales en 

estudiantes de cuarto 

de secundaria de la 

Institución Educativa 

San Sebastián de 

Ayabaca, 2023. 

Objetivos específicos: 

Identificar el nivel de 

estrategias 

metacognitivas en 

estudiantes de cuarto 

de secundaria de la 

Institución Educativa 

San Sebastián de 

Ayabaca, 2023. 

Identificar el nivel de 

enseñanza virtual en 

estudiantes de cuarto 

de secundaria de la 

Institución Educativa 

San Sebastián de 

Estrategias 

metacognitivas 

Planificación 

Tipo: Básica. 

 

Métodos: Hipotético 

deductivo. 

 

Diseño: No 

experimental, 

descriptivo 

correlacional. 

 

 

Dónde: 

 

M: Muestra de estudio 

O1: Estrategias 

metacognitivas 

O2: enseñanza virtual. 

r: Relación entre 

estrategias 

metacognitivas y 

enseñanza virtual de 

Control 

Evaluación 

Enseñanza 

virtual 

Recursos de 

aprendizaje virtual 

Acompañamiento 

al estudiante 

Colaboración 

virtual 

Desarrollo de las 

competencias 
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Sebastián de Ayabaca, 2023? 

¿Qué relación existe entre 

control y enseñanza virtual en 

estudiantes de cuarto de 

secundaria de la Institución 

Educativa San Sebastián de 

Ayabaca, 2023? 

¿Qué relación existe entre 

evaluación y enseñanza 

virtual en estudiantes de 

cuarto de secundaria de la 

Institución Educativa San 

Sebastián de Ayabaca, 2023? 

 

Institución Educativa 

San Sebastián de 

Ayabaca, 2023. 

Existe relación entre 

evaluación y 

enseñanza virtual en 

estudiantes de cuarto 

de secundaria de la 

Institución Educativa 

San Sebastián de 

Ayabaca, 2023. 

 

Ayabaca, 2023. 

Determinar la relación 

entre planificación y 

enseñanza virtual en 

estudiantes de cuarto 

de secundaria de la 

Institución Educativa 

San Sebastián de 

Ayabaca, 2023. 

Determinar la relación 

entre control y 

enseñanza virtual en 

estudiantes de cuarto 

de secundaria de la 

Institución Educativa 

San Sebastián de 

Ayabaca, 2023. 

Determinar la relación 

entre evaluación y 

enseñanza virtual en 

estudiantes de cuarto 

de secundaria de la 

Institución Educativa 

San Sebastián de 

Ayabaca, 2023. 

los estudiantes. 

Población y muestra: 

La población lo 

conforman los 33 

estudiantes de cuarto 

de secundaria los que 

se constituyeron en 

muestra censal. 

Técnicas e 

instrumentos de 

recolección de datos: 

Técnica: Encuesta y 

prueba escrita.  

 

Instrumento: 2 

cuestionarios 

Métodos de análisis 

de investigación: 

Estadística descriptiva: 

tablas, figuras y 

medidas de tendencia 

centra. 

Estadística inferencial: 

Prueba de normalidad 

y de hipótesis. 
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Anexo 9: Captura de similitud Turnitin 

 


