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PRESENTACIÓN 

 

En esta oportunidad, invitamos a la colectividad tacneña, identificada con la 

educación, a recrear sus ideas revisando los artículos de investigación realizados 

por los docentes investigadores de nuestra institución. Es parte de nuestra cultura 

promover e impulsar la indagación e investigación pedagógica, con la finalidad 

de compartir y llevar a la discusión temas que son relevantes para mejorar la 

calidad del servicio educativo. 

En esta segunda edición la revista eleva el nivel de profundización de la 

investigación, pasando de ensayos a artículos. El cambio es uno de nuestros 

motores y la investigación científica nuestra principal bandera. Estudiantes y 

profesores exploran e investigan para mejorar la calidad de la práctica 

pedagógica, y sus resultados son llevados a los escenarios reales para generar 

una innovación. 

Investigar es la mejor tarea que puede realizar un docente formador, porque 

implica enfrentar el desafío de buscar nuevas explicaciones a nuevos problemas. 

En un escenario complejo e impredecible como el que vivimos hoy, es urgente 

brindar nuevas ideas que contribuyan con el mejoramiento de la calidad de la 

formación de los estudiantes. Estamos en ese camino, y seguiremos en él, porque 

significa progreso.    

 

Dr. Luis Catacora Lira 

Editor   
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E.E.S.P.P. òJos® Jim®nez Borja de Tacnaó, coordinaci·n con el ćrea de Calidad   

Este es un Artículo de Investigación  

En los saberes previos; el modelo mental es el 

factor impulsor del desarrollo de las 

competencias profesionales  

 

Luis Celerino Catacora Lira 1 
 

Resumen 
 

El propósito de este artículo es examinar las estrategias de aprendizajes que utilizan los 

estudiantes cuando se enfrentan al desafío de poner en juego la modificación de sus 

saberes previos, en situaciones de aprendizaje donde el docente busca el desarrollo de 

las competencias profesionales, sobre la base de las teorías constructivistas de Ausubel, 

Piaget y Vygotsky. Es una investigación de tipo descriptiva, con un diseño no 

experimental, transeccional y de campo. El estudio se realizó en una de muestra de 40 

estudiantes del IX ciclo de la carrera profesional de Comercial y Economía de la Facultad 

de Ciencias Empresariales de la Universidad privada de Tacna.  Se implementó la técnica 

de la encuesta, con ítems validados con el análisis factorial y  aplicó un cuestionario con 

preguntas tipo escala Lickert. Se pudo concluir que los estudiantes controlan sus saberes 

previos, y están más predispuestos a cambiar sus modelos mentales que sus esquemas 

mentales, con el 95% de confianza. 

 

Palabras clave: aprendizajes, modelos mentales, competencias, conocimientos previos. 

 

IN THE PREVIOUS KNOWLEDGE; THE MENTAL MODEL IS THE DRIVING FACTOR 

FOR THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL SKILLS 

ABSTRACT 

The purpose of this article is to examine the learning strategies that students use when 

they face the challenge of putting into play the modification of their previous knowledge, 

in learning situations where the teacher seeks the development of professional skills, on 

the basis of the constructivist theories of Ausubel, Piaget and Vygotsky. It is a descriptive 

type research, with a non-experimental, transectional and field design. The study was 

carried out in a sample of 40 students from the IX cycle of the Commercial and Economics 

professional career of the Faculty of Business Sciences of the private University of Tacna. 

The survey technique was implemented, with items validated with factor analysis, and a 

questionnaire with questions like the Lickert scale was applied. It could be concluded that 

students control their previous knowledge, and are more predisposed to change their 

mental models than their mental schemes, with 95% confidence. 

Keywords: learning, mental models, skills, prior knowledge. 

 

 

 
1 Doctor en ciencias de la educación y profesor investigador de la Escuela Superior y de postgrado  
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Introducción  

 

De la crisis del sistema educativo peruano, reflejado en los bajos niveles de 

desempeño académico de los estudiantes, surge la necesidad de investigar, que factores 

son los que condicionan el desarrollo de las competencias en un proceso de formación 

profesional. Actualmente se trabaja el aula, con las teorías constructivista de Ausubel, 

Piaget y Vygotsky. Es importante considerar que el aprendizaje se construye y se hace a 

partir de lo s saberes previos. Esta premisa es una de las reglas que todos los docentes 

aplican y que todavía no es muy comprendida. Debe quedar clara la idea que estas 

teorías no fueron planteadas para explicar el logro de competencias, sino solamente para 

explicar el logro de los aprendizajes significativos. El problema está en creer 

equivocadamente que la teoría de los saberes previos es un componente clave en el 

logro de competencias.   

 

Los saberes previos, al ser una dimensión significativa de los procesos didácticos, 

debe analizarse con la finalidad de contribuir con la calidad de la docencia en la 

Educación Superior. Los saberes previos, está compuesta por las dimensiones esquemas 

y modelos mentales. El estudio de la naturaleza de cada dimensión es clave para la 

calidad de la práctica pedagógica. Al respecto  (Argyris, 2009)  sostiene que todo 

estudiante piensa y actúa conforme lo dicta su modelo mental, por otra parte  (Senge, 

1993), señala que los comportamientos que demuestran los estudiantes están en función 

a la estructura de sus modelos mentales.  

 

Entonces, trabajar pedagógicamente para desarrollar competencias  debe 

considerar que es indispensable que el docente, identifique, priorice y desarrolle los 

saberes previos que trae el estudiante. Pero, antes de desarrollar un proceso didáctico, 

es clave que el docente tenga clara la idea de que los saberes previos están compuesto 

por dos dimensiones: los esquemas y modelos mentales. Cambiar cualquiera de ellos 

implica estrategias didácticas distintas. Un esquema mental, es el conocimiento que trae 

el estudiante producto de su experiencia con el entorno, representado por sus 

costumbres, valores, creencias, ideas; en cambio un modelo mental, representa la forma 

particular que tiene el estudiante de interpretar el mundo y todo lo q ue lo rodea.  

 

El esquema mental  

 

El esquema mental de una persona está constituida por sus viejas costumbres, 

tradiciones, creencias, que son los que determinan su forma de pensar y actuar. Los 

estudiantes que asisten a un proceso de formación profesional, siempre estarán 

predispuestos a aprender pero cuidando de no modificar sus esquemas mentales. Por 

eso explica Peter Senge (2011), que las mejores ideas fracasan cuando chocan con los 

esquemas mentales de los estudiantes. Ese fenómeno sucede en todas las personas 

cualquiera que sea su condición personal o profesional. Lo mismo sucede con los 

estudiantes, cuando observan que sus creencias entran en tela de juicio, defienden su 
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creencia, no obstante que el profesor le explica que esa creencia no es efectiva para 

resolver los problemas de los nuevos contextos. Cornejo (2012), a este caso le llama 

òCandado mentaló. Frente a la presencia de los esquemas mentales, el profesor tiene que 

evaluar para decidir, cómo actuar didácticamente para fundir el esquema mental que 

trae el estudiante. En ese sentido el profesor es como un médico que primero tiene que 

diagnosticar al paciente para identificar la causa de la enfermedad para proceder con el 

tratamiento pertinente. Es importante señalar y tomar en cuenta, que los esquemas 

mentales generalmente se presentan en el campo de las creencias, valores, actitudes, 

costumbres, hábitos y experiencias. Entonces, el profesor debe tener presente que 

cuando se trata de desarrollar competencias, lo primero que tienen que hacer es 

identificar cuáles son esos esquemas mentales, que pueden afectar el desarrollo de las 

competencias. Ahí surge la importancia de la labor del profesor, cómo lograr identificar 

esos candados mentales. 

 

Los modelos mentales  

 

El profesor que cree que su labor termina cuando el estudiante ha logrado los 

aprendizajes significativos, está confundido. La tarea autentica del profesor es lograr la 

transformación de los modelos mentales. Mejor aún si logra transformar las dos 

dimensiones, los esquemas y los modelos mentales del estudiante. Entonces no es 

insuficiente el esfuerzo del profesor que actúa pensando solamente en cómo transformar 

los saberes previos. Si el profesor actúa con nuevos modelos didácticos en la práctica 

pedagógica, con el propósito de actualizar, modificar, cambiar, incorporar, crear, e 

innovar los modelos mentales de los estudiantes, realmente está buscando la excelencia 

académica.  

 

En la medida que los estudiantes perciban que los nuevos conocimientos están siendo 

determinantes en la actualización y cambio de sus modelos mentales, estaremos 

formando los ciudadanos de calidad que exige la sociedad peruana, para enfrentar con 

éxito los desafíos de los nuevos retos del  siglo XXI. Por ejemplo se tiene como propósito 

cambiar el modelo mental de creer que la puntualidad y responsabilidad es más 

importante que la confianza y comunicación. Para que una persona se predisponga a 

aceptar el cambio de modelo mental, tiene que haber un conocimiento convincente que 

permita aceptar el cambio, para eso está el poder de los ejemplos o historias que siempre 

hacen posible aceptar el cambio. Fichman (2010) para el efecto se presenta la siguiente 

historia: A un maestro se le pregunto por la diferencia entre el cielo y el infierno. El 

respondi·: òEn el infierno hay un cerro de arroz y las personas solo pueden comer con 

cucharas de tres metros de largo. Ven el arroz y se mueren de hambre. Las cucharas son 

tan largas que no pueden meterlas en la boca. En el cielo, en cambio, hay también un 

cerro de arroz y las personas disponen de las mismas cucharas largas, pero unos les dan 

de comer a otrosó. Con esta historia se quiere eliminar a aquellos profesores 

funcionalistas, personalistas, individualistas, que siempre son los que llegan temprano y 

se van puntualmente, demostrando alta responsabilidad y puntualidad. Pero son lo que 
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se mueren de hambre, teniendo tanto conocimiento por aprender, si tuvieran confianza 

y comunicación con sus colegas, para intercambiar experiencias, compartir y debatir 

ideas, revisar propuestas de mejora, de generar ambiente saludable y un clima de 

sabiduría con los estudiantes. La confianza es clave, pero más importante es la 

comunicación. Los que estamos escribiendo los ensayos estamos comiendo el arroz del 

conocimiento con la ayuda de la sabiduría de todos nosotros. 

 

Metodología  

 

El presente estudio, es descriptivo exploratorio, su propósito es comprobar que los 

esquemas y modelos mentales, son dos dimensiones que condicionan el desarrollo de 

las competencias de los estudiantes, en su proceso de formación profesional. La muestra 

de estudio estuvo compuesta por 40 estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Empresariales, de la Universidad Privada de Tacna, que cursan el noveno ciclo de 

Ingeniería Comercial y de Economía.  En el estudio se utilizó la técnica de la encuesta, 

con un cuestionario de siete ítems, se aplicó el análisis factorial, y se determinó su 

adecuada y pertinente composición. Cada pregunta tuvo tres alternativas indicando la 

escala de siempre, frecuentemente y pocas veces. Se validó el instrumento con un 

coeficiente de 0.98 de Alpha de Cronbach. El tiempo corresponde a estudiantes 

matriculados para el año lectivo 2020-II. 

El análisis estadístico consistió en organizar la información, construir la base datos en 

SPSS, y proceder con el análisis descriptivo y las pruebas estadísticas de verificación de 

las hipótesis de trabajo.  Se aplicó el método de P_valor, para determinar el nivel 

significatividad del estadístico chi cuadrado.  Se administró el Programa SPSS versión 15 

para el análisis del comportamiento de la variable. 

 

Resultados 

El análisis de los resultados se enmarca en dos partes, el primero está orientado a evaluar 

el comportamiento de las características de los esquemas y modelos mentales y la 

segunda a probar estadísticamente que los esquemas y modelos mentales se relacionan 

en forma significativa con los saberes previos de los estudiantes.   

 

1.-        Análisis descriptivo de l os saberes previos  

1.1. Análisi s de las características el esquema mental  

 

La tabla 1, contiene cuatro elementos que representan las características del 

esquema mental, y revelan desde la perspectiva del estudiante, el grado de importancia 

que tiene en los saberes previos, a través del análisis estadístico de las medias aritméticas. 

Las medias más altas implican mayor importancia respecto de las menores. La media más 

alta (2.74) que corresponde al elemento 4, indica que el estudiante se siente cómodo con 

los conocimientos que tiene sobre un tema. Luego le sigue el elemento 3, con una media 

de (2.60), que indica que el estudiante se resiste a modificar sus conocimientos, en tercer 

lugar está el elemento 2, con (1.75) que indica que el estudiante le gusta aprender en 
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base de lo que sabe, y finalmente está el elemento 1, con (1.58), que indica que el 

estudiante se mantendrá firme en sus ideas frente a las nuevas. El análisis revela que el 

estudiante asiste a las clases con la estrategia de aprender superficialmente lo necesario 

como para alcanzar sus metas de aprobar y llegar a obtener su título sin necesariamente 

tener que cambiar sus esquemas mentales. 

 

Tabla 1:  

Características del esquema mental de los estudiantes de la carrera profesional de 

Comercial y Economía 

 

Elementos Media Desviación 

típica 

1. Te agrada mantenerte firme en tus ideas y defenderlas todo lo 

posible 

1,58 ,549 

2. Te gusta aprender en base a tus saberes previos que tienes sobre 

el tema. 

1,75 ,588 

3. Sueles sentirte incomodo o confuso cuando el profesor modifica o 

cambia tus saberes, en base a nuevos conocimientos. 

2,60 ,632 

4. Generalmente prefieres estar cómodo con los conocimientos que 

tienes sobre un tema, y evitar tener complicaciones con la adopción 

de nuevas teorías. 

2,75 ,494 

 
         Fuente: Encuesta de estudiantes 

 

1.2. Análisis de las características del modelo mental  

 

La tabla 2, contiene tres elementos que representan las características del modelo 

mental,  y revelan desde la perspectiva del estudiante, el grado de importancia que tienen 

sobre los saberes previos, a través del análisis estadístico de las medias aritméticas. Las 

medias más altas implican mayor importancia respecto de las menores. La media más 

alta (1.63) que corresponde al elemento 2, indica que el estudiante se siente a gusto 

cuando tiene que cambiar estrategias para resolver nuevos problemas. Luego le sigue el 

elemento 3, con una media de (1.43), que indica que el estudiante se siente cómodo 

cuando revisa lecturas que le brinda nuevas explicaciones y amplía su conocimiento, y 

finalmente está el elemento 1, con (1.20), que indica que el estudiante se siente a gusto 

cuando le proponen nuevos conocimientos. El análisis revela que el estudiante está 

dispuesto a desarrollar sus competencias en base a las modificaciones de sus modelos 

mentales con propuestas significativas de nuevos conocimientos sostenidas en lecturas 

relevantes. 

 

 

 



  òEn los saberes previos; el modelo mental es el factor impulsor del 

desarrollo de las competencias profesionalesó 

Luis Celerino Catacora Lira 

Revista Digital de Saberes Pedagógicos 

 

 

 

 

 
10 

Tabla 2:  

Características del modelo mental de los estudiantes de la carrera profesional de 

Comercial y Economía 

 

Ítems Media Desviación 

típica 

1. Te sientes a gusto cuando te proponen y aceptas nuevos 

conocimientos que te ayudan a mejorar tu desempeño 

 

1,20 ,405 

2. Te gusta cambiar de pensamientos y de estrategias para resolver 

problemas, cuando te encuentras con mejores propuestas para 

resolver los mismos problemas. 

 

1,63 ,628 

3. Te alegra la lectura que te da nuevas explicaciones y amplía tu 

conocimiento, sobre temas que ya conocías. 

 

1,43 ,594 

 
                     Fuente: Encuesta de estudiantes 

 

2.-     Prueba estadística  de las dimensiones de los saberes previos  

2.1.-  Esquema ment al y saberes previos  

 

La tabla 3, nos revela que el 57.5% de los estudiantes desarrollan sus procesos de 

aprendizaje con un fuerte predominio de los saberes previos.  Asimismo, el 92.5% de 

estudiantes revelan que sus aprendizajes contienen un alto predominio de sus esquemas 

mentales. El análisis demuestra que son los esquemas mentales son rígidos y que son los 

que determinan la evolución de los saberes previos de los estudiantes.  Es decir, 

solamente se producirá el desarrollo de las competencias en la medida que los 

estudiantes permitan y acepten la modificación de sus esquemas mentales. 

 

 

Comprobación de hipótesis  1 

Para comprobar la relación entre los saberes previos y el esquema mental, se realiza la siguiente 

prueba de hipótesis. 

H0:    Los saberes previos y el esquema mental son independientes  

H1:    Los saberes previos y el esquema mental, son dependientes  

 

Regla de decisión  

 

Para un nivel de significancia ŭ = 0.05 

Si p < 0.05; entonces se rechaza Ho 

Si p  > 0.05; entonces se acepta la Ho 
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Tabla 3 

Relación de niveles entre saberes previos y esquema mental 

 Niveles Saberes previos Total 

Alto 

predominio 

de saberes 

previos 

Bajo 

predominio de 

saberes previos 

Esquema 

mental 

Alto predominio de 

esquema mental 

23 14 37 

% del total 57.5% 35.0% 92.5% 

Bajo predominio de 

esquema metal 

0 3 3 

% del total 0% 7,5% 7.5% 

Total 23 17 40 

  57.5% 42.5% 100.0% 

 

Tabla 4 

Prueba de Chi cuadrado de Pearson 

 Prueba  Saberes previos  

 

Esquema 

mental  

Chi cuadrado  4,388 

gl 1 

Sig (P) ,036 

 

 

La tabla 4, contiene los resultados de la prueba chi-cuadrado, cuyo valor de 4,388,  

demuestra que no existe independencia entre los saberes previos y el esquema mental.  

Aplicando la regla de decisi·n, se comprueba que el valor òPó (0,036) es menor al 5% de 

significancia, entonces se rechaza la H0, y se concluye que el esquema mental es una 

dimensión relevante y determinante en la estructura y desarrollo de los competencias de 

los estudiantes, con un 95% de nivel de confianza. 

 

2.2.-  Modelo mental y saberes previos  

 

La tabla 4, nos revela que el 57.5% de los estudiantes desarrollan sus procesos de 

aprendizaje con un fuerte predominio de los saberes previos y asimismo, el 67.5% de 

estudiantes revelan que aprenden con un alto predominio de sus modelos mentales. El 

análisis demuestra que los modelos mentales son flexibles y que los que determinan la 

evolución de los saberes previos de los estudiantes.  Es decir, solamente se producirá el 

desarrollo de las competencias en la medida que los estudiantes permitan y acepten la 

modifi cación de sus esquemas mentales. 
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Comprobación de hipótesis  2 

Para comprobar la relación entre los saberes previos y el esquema mental, se realiza la siguiente 

prueba de hipótesis. 

H0:    Los saberes previos y el modelo mental son independientes  

H1:    Los saberes previos y el modelo mental, son dependientes  

 

Regla de decisión  

Para un nivel de significancia ŭ =.05 

Si p < 0.05; entonces se rechaza Ho 

Si p  > 0.05; entonces se acepta la Ho 

 

Tabla 5 

Prueba de Chi cuadrado de Pearson 

 Niveles Saberes previos Total 

Alto predominio 

de saberes 

previos 

Bajo predominio 

de saberes 

previos 

Modelo 

mental 

Alto predominio 

de modelo 

mental 

23 4 27 

% del total 57.5% 10.0% 67.5% 

Bajo 

predominio de 

modelo  metal 

0 13 13 

% del total 0.0% 32.5% 32.5% 

Total 23 17 40 

  57.5% 42.5% 100.0% 

 

Tabla 6 

Prueba de Chi cuadrado de Pearson 

 Prueba Saberes previos 

 

Modelo mental  

Chi cuadrado 26,057 

gl 1 

Sig ,000 

 

 

La tabla 6, contiene los resultados de la prueba chi-cuadrado, cuyo valor de 26,057 

demuestra la existencia de la relación entre los saberes previos y los modelos mentales.  

Aplicando la regla de decisi·n, se comprueba que el valor òPó (0,000) es menor al 5% de 

significancia, entonces se rechaza la H0, y se concluye que el modelo mental, es un 

componente fundamental para lograr desarrollar las competencias de los estudiantes, 

con un 95% de nivel de confianza. 
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Conclusión  

El estudio revela que los estudiantes universitarios, demuestran fuerte resistencia al 

cambio de sus esquemas mentales, y  alta flexibilidad para transformar sus modelos 

mentales. Entonces la identificación de los modelos mentales es fundamental para el 

dominio y el uso adecuado de los saberes previos, en el proceso de desarrollo de las 

competencias profesionales. 
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Este es un Artículo de Investigación  

El Aprendizaje Sincrónico  un modelo de 

mediación en la Educación a Distancia  

 

  Araceli Silvia León Marin 2 
 

Resumen 

 

El estudio revela que la mediación y el aprendizaje en entornos virtuales son dos 

dimensiones del aprendizaje sincrónico y que en el proceso mismo de la educación a 

distancia genera, una modalidad de estudio o proceso de formación independiente 

mediada por diversas tecnologías, con la finalidad de promover el aprendizaje sin 

limitaciones de ubicación, ocupación o edad de los estudiantes. El estudio se realizó a 26 

estudiantes del programa de educación primaria de la Escuela de Educación Superior 

Pedag·gica P¼blica òJos® Jim®nez Borjaó de Tacna. Se aplic· la t®cnica de la encuesta, 

con ítems validados con el análisis factorial. Los resultados demuestran que los 

estudiantes reconocen la importancia de la medición en la educación a distancia y sobre 

todo la importancia del aprendizaje en entornos virtuales que debe ser de dominio de 

los docentes y estudiantes, así como entender que el nuevo modelo de aprendizaje 

sincrónico es aceptado al 95% de confianza. 

 

Palabras claves: Mediación pedagógica, aprendizaje en entornos virtuales, modelo de 

aprendizaje sincrónico 

 

MEDIATION AND LEARNING IN VIRTUAL ENVIRONMENTS: DIMENSIONS 

OF SYNCHRONOUS LEARNING 
 

 

ABSTRACT 

 

The study reveals that mediation and learning in virtual environments are two dimensions 

of synchronous learning and that in the process of distance education itself it generates 

a study modality or independent training process mediated by various technolo gies, in 

order to promote learning without limitations of location, occupation or age of the 

students. The study was carried out on 26 students from the primary education program 

of the òJos® Jim®nez Borjaó Public Pedagogical Higher Education School in Tacna. The 

survey technique was applied, with items validated with factor analysis. The results show 

that students recognize the importance of measurement in distance education and 

above all the importance of learning in virtual environments that must be mast ered by 

teachers and students, as well as understanding that the new synchronous learning 

model is accepted at 95% confidence. 

 

 
2 Doctora en Educaci·n. Docente de la Escuela de Educaci·n Superior Pedag·gica P¼blica òJos® Jim®nez 

Borja. 
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Keywords:  Pedagogical mediation, learning in virtual environments, synchronous 

learning model 

 

Introducción  
 

El aprendizaje Sincrónico requiere de un entorno virtual de aprendizaje, es un 

espacio apoyado en el uso de las herramientas de información y comunicación, en el cual 

confluyen diversos elementos con un propósito fundamental: la formación del 

estudiante, que implica el desarrollo de las diferentes dimensiones del ser; entre ellas la 

construcción del conocimiento. Existen elementos en el entorno virtual de aprendizaje 

que son fundamentalmente: los modelos pedagógicos y didácticos, contenidos, 

plataformas virtuales donde se establece una relación directa entre docentes y 

estudiantes para el logro de los aprendizajes. 

 

La mediación cultural es uno de los mecanismos distintivos del desarrollo 

humano, de acuerdo a la teoría psicológica histórico-cultural introducida por 

Lev Vygotsky y desarrollada con el trabajo de sus numerosos seguidores en todo el 

mundo. Vygotsky investigó sobre el papel de la comunicación interpersonal y la cultura, 

cómo las funciones mentales superiores se elaboran mediante interacciones sociales con 

personas significantes. Es importante considerar que el aprendizaje en entornos virtuales 

permite a nuestros estudiantes acceden a aprender los hábitos de la mente del espíritu 

incluyendo los patrones de discurso, el lenguaje escrito u otros conocimientos simbólicos 

y generará la construcción de su propio conocimiento. Esta premisa clave de la psicología 

vygotskiana es denominada a menudo como mediación cultural. 

 

En este sentido, el conocimiento específico al que accede nuestros estudiantes a 

través del aprendizaje sincrónico genera una mediación que se representa en el 

aprendizaje en entornos virtuales donde el conocimiento compartido permite el 

desarrollo del pensamiento crítico y constructivo y a la vez al desarrollo de competencias 

propositivas. 

 

Entonces, hoy en día trabajar a través del uso de entornos virtuales y el desarrollo 

de un aprendizaje sincrónico permite reconocer el rol del docente, donde un grupo de 

estudiantes está participando en el aprendizaje al mismo tiempo. Antes de que la 

tecnología de aprendizaje permitiera entornos de aprendizaje sincrónico, la mayor parte 

de la educación en línea hoy en día, las tecnologías asociadas con el aprendizaje 

sincrónico y asincrónico pueden mejorar la calidad de las interacciones entre estudiantes 

y maestros, fomentar un mayor compromiso de los estudiantes y mejorar los resultados 

del aprendizaje. 

 

Mediación en la educación a distancia  
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òLa mediaci·n del docente durante el proceso de aprendizaje supone acompañar al 

estudiante hacia un nivel inmediatamente superior de posibilidades (zona de desarrollo 

próximo) con respecto a su nivel actual (zona real de aprendizaje), por lo menos hasta 

que el estudiante pueda desempeñarse bien de manera independiente. De este modo, 

es necesaria una conducción cuidadosa del proceso de aprendizaje, en donde la atenta 

observación del docente permita al estudiante realizar tareas con distintos niveles de 

dificultadó Ministerio de Educación (MINEDU, 2016). 

 

Para el Ministerio de Educación la medición docente permite el desarrollo de sus 

potencialidades con la guía del docente y más aún hoy en día donde la educación a 

distancia ocupa un papel preponderante en la educación del siglo XXI, generar espacios 

virtuales donde nuestros estudiantes puedan construir el conocimiento con la 

orientación y dirección del aprendizaje por el docente, el docente es vital en la 

motivación y el desarrollo de la investigación para la generación de nuevos 

conocimientos y la participación en el proceso de aprendizaje está en función de las 

actividades que prepara el docente. 

 

La mediación o Experiencia de Aprendizaje, según Feuerstein (Escobar, 2011) se produce 

cuando una persona con conocimientos e intenciones media entre el mundo y otro ser 

humano, creando en el individuo la propensi·n al cambioó. En definitiva, la presencia del 

docente genera una directa experiencia de aprendizaje y hoy en día a través de los 

entornos virtuales se genera un aprendizaje sincrónico, incluyendo la retroalimentación 

de la propia conducta, y mediante el proceso de experiencia de aprendizaje mediado 

Mediación pedagógica  

Se considera sumamente pertinente el papel que juega el educador y la educadora en la 

mediación pedagógica Diaz-Barriga & Hernandez (2005) mencionan que el docente 

enfrenta diversos retos y demandas. La tarea del docente mediador no se restringe en 

una mera transmisión de información, para ser profesor no es suficiente dominar la 

materia o disciplina. El acto de educar implica interacciones muy complejas, las cuales 

involucran cuestiones simbólicas, afectivas, comunicativas, sociales, de valores, etcétera. 

Un docente debe ser capaz de ayudar propositivamente a otros a aprender, pensar, 

sentir, actuar y desarrollarse como personas. 

 

Del mismo modo el Marco del Buen Desempeño Docente (MBDD) en el dominio 2 

òEnse¶anza para el aprendizaje de los estudiantesó, hace ®nfasis en que òla mediaci·n 

pedagógica del docente en el desarrollo de un clima favorable al aprendizaje, el manejo 

de los contenidos, la motivación permanente de sus estudiantes, el desarrollo de diversas 

estrategias metodológicas y de evaluación, así como la utilización de recursos didácticos 

pertinentes y relevantes. Incluye el uso de diversos criterios e instrumentos que facilitan 

la identificación del logro y los desafíos en el proceso de aprendizaje, además de los 

aspectos de la ense¶anza que es preciso mejoraró. (MINEDU, 2016) 

Es indispensable reconocer que, dentro del Perfil profesional, según el DCBN en los 

estudiantes de educación superior, hace énfasis en la mediación pedagógica, 



     òEl Aprendizaje Sincrónico un modelo de mediación en la 

Educación a Distanciaó 

Araceli Silvia León Marin 

Revista Digital de Saberes Pedagógicos 

 

 

 

 

 
17 

permitiendo el desarrollo de diferentes estrategias y recursos didácticos para el logro de 

sus aprendizajes, como es el caso de la utilización de os recursos virtuales a través del 

Aprendizaje Sincrónico y la guía del docente. 

 

Aprendizaje en entornos virtuales  

 

Un entorno virtual de aprendizaje es un espacio educativo alojado en la web, un conjunto 

de herramientas informáticas que posibilitan la interacción didáctica de manera que el 

alumno pueda llevar a cabo las labores propias de la docencia como son conversar, leer 

documentos, realizar ejercicios, formular preguntas al docente, trabajar en equipo, etc. 

Todo ello de forma simulada sin que medie una interacción física entre docentes y 

alumnos. 

 

Cuando se habla del Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA), Reyna (2003) afirma que la 

integración de las herramientas tecnológicas ha facilitado de manera significativa los 

progresos de la educación a distancia, haciendo especial énfasis en el uso de recursos de 

interacción sincrónica y asincrónica a través de un sistema de administración de 

aprendizaje que facilita el adecuado desarrollo del currículo propuesto y proporciona 

grandes ventajas al proceso enseñanza y aprendizaje mediado por tecnologías. Como 

menciona el autor aquí se pone en evidencia que los entornos virtuales facilitan el logro 

de los aprendizajes en nuestros estudiantes que por motivos de pandemia no se 

interactúa en forma presencial generando de igual manera potenciar el trabajo 

colaborativo, el logro del aprendizaje significativo. el intercambio de información y la 

producción de conocimientos. 

 

Como describe  Marcus-Quinn (2008), solo es posible lograr una construcción social del 

conocimiento en un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje si el profesor incentiva 

la interacción entre los estudiantes de modo que haya un aprendizaje entre pares, es 

necesario un seguimiento permanente a las actividades realizadas por ambos actores 

(docentes y alumnos) ya que permitirá evaluar la correcta utilización de los recursos de 

aprendizajes. 

 

En tal sentido es fundamental que hoy en día los entornos virtuales faciliten una 

comunicación no presencial con los estudiantes, pero generadora de la mejora de la 

calidad de los aprendizajes ya que con la disponibilidad de los recursos tecnológicos, es 

necesario el dominio de estrategias didácticas virtuales, innovaciones educativas que 

aumente una excelente relación entre el docente y el estudiante en función a la 

orientación pedagógica idónea y pertinente. 

 

El Modelo de aprendizaje sincrónico  

La sincronicidad significa hacer algo al mismo tiempo y con el aprendizaje, no es 

diferente. El aprendizaje sincrónico se refiere a un evento de aprendizaje en el cual un 
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grupo de participantes está aprendiendo al mismo tiempo. Hay interacción real con otras 

personas a través de los entornos virtuales generando: Interacción entre participantes, 

intercambio de conocimiento y experiencia entre los participantes, comentarios en 

tiempo real para el instructor y el entrenamiento sucede en un horario pautado. Relación 

didáctica o diálogo con los estudiantes. 

Como señala Coll (1999) las herramientas síncronas de comunicación se caracterizan por 

facilitar un proceso de comunicación en línea fluido y rápido entre los participantes en 

el proceso de aprendizaje. El uso de las herramientas de comunicación síncrona puede 

llegar a ser un elemento motivador para el estudiante, puesto que posibilita la interacción 

dentro del grupo de trabajo y, por tanto, la cohesión y el sentido de permanencia a la 

comunidad, así como la toma de decisiones en grupo y la disciplina. 

 

En tal sentido el autor refiere a que las diferentes herramientas sincrónicas de 

comunicación en el aprendizaje deben de generar un modelo que desarrolle el 

pensamiento crítico, lograr establecer mensajería instantánea y comentarios inmediatos 

y sobre todo establecer condiciones para que los estudiantes puedan leer y escribir, para 

fortalecer su perfil profesional como docente de vocación en los diferentes programas 

de servicio educativo. 

 

Metodología  
 

El presente estudio, es descriptivo exploratorio, su propósito es comprobar que la 

mediación, los aprendizajes virtuales y el aprendizaje sincrónico son dimensiones que 

fortalecen el desarrollo de sus competencias estudiantiles y por ende su perfil 

profesional. La muestra de estudio estuvo compuesta por 26 estudiantes del programa 

de educaci·n primaria de la Escuela de Educaci·n Superior Pedag·gica P¼blica òJos® 

Jim®nez Borjaó de Tacna. En el estudio se utiliz· la t®cnica de la encuesta, con un 

cuestionario de 12 ítems, se aplicó el análisis factorial y se determinó su adecuada 

pertinente composición. Cada pregunta tuvo tres alternativas indicando la escala de 

cierto, poco cierto e incierto. Se validó el instrumento con un coeficiente de 0.81 de Alpha 

de Cronbach. El tiempo corresponde a estudiantes matriculados para el año lectivo 2020-

II. 

El análisis estadístico consistió en organizar la información, construir la base de datos en 

SPSS y proceder con el análisis descriptivo y las pruebas estadísticas de verificación de la 

hipótesis de trabajo. Se aplicó el método de P valor, para determinar el nivel de 

significatividad del estadístico chi cuadrado. Se administró el Programa SPSS versión 17 

para el análisis del comportamiento de la variable.  

Resultados  
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El análisis de los resultados se enmarca en tres partes, el primero está orientado a evaluar 

el comportamiento de la mediación en la educación a distancia, el aprendizaje en 

entornos virtuales y el modelo de aprendizaje sincrónico y la segunda a probar 

estadísticamente que los esquemas y modelos mentales se relacionan en forma 

significativa con los aprendizajes de nuestros estudiantes en el programa de educación 

primaria. 

1.     Análisis estadístico descriptivo  

 

1.1. Análisis de la Mediación en la educación a distancia.  

La tabla 1, contiene cuatro ítems que presentan las características de la mediación 

en la educación a distancia y revelan desde la perspectiva del estudiante, como 

es su comportamiento a través del análisis estadístico de las medias aritméticas. 

Las medidas más altas implican mayor impacto respecto de las menores. La media 

más alta (1,35) que corresponde al ítem 1, donde precisa que es importante la 

presencia del docente en el proceso de aprendizaje. Luego le sigue el ítem 3, con 

una media (1.15). que indica que el docente es vital en la motivación y el 

desarrollo de la investigación para la generación de nuevos conocimientos, en 

tercer lugar, está el ítem 4, con una media de (1.00), que indica que la 

participación del estudiante en el proceso de aprendizaje, está en función de las 

actividades que prepara el docente. El análisis revela que el estudiante considera 

esencial la presencia del docente como mediador pedagógico y lograr la 

motivación en el estudiante para el logro de las competencias y el aprendizaje 

significativo. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: 

Impacto de la Mediación en la educación a distancia 

Ítems Media 
Desviación 

típica 

1. Es importante la presencia del docente en el proceso de 

aprendizaje 
1.35 0.485 

2. El docente es vital en la motivación y el desarrollo de la 

investigación para la generación de nuevos 

conocimientos 

1.15 0.543 

3. Tu participación en el proceso de aprendizaje está en 

función de las actividades que prepara el docente 
1.00 0.566 

Fuente: Encuesta de estudiantes 
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1.2. Análisis del aprendizaje en entornos virtuales  

 

La Tabla 2, contiene cuatro ítems que presentan las características del 

aprendizaje en entornos virtuales y revelan desde la perspectiva del 

estudiante, como es su comportamiento a través del análisis estadístico de 

las medidas aritméticas. Las medidas más altas implican el mayor impacto 

respecto de las menores. La media más alta implica mayor impacto respecto 

de las menores. La media más alta (1.54) que corresponde al ítem 4, indica 

que el aprendizaje con el uso de herramientas digitales potencia el 

aprendizaje colaborativo. Luego le sigue el ítem 2, con una media de (1.42) 

que indica que con la adecuada aplicación y desarrollo de estrategias 

virtuales se logra la interacción y el intercambio de información. Con una 

media de (1.31) en el ítem 3 se indica que el aprendizaje significativo está en 

función de las estrategias y manejo de la comunicación virtual y finalmente 

está el ítem 1, con (1.27) donde se precisa que los estudiantes se sienten a 

gusto manejando herramientas virtuales para producir conocimientos. El 

análisis revela que con el uso de herramientas digitales se potencia el trabajo 

colaborativo y a la vez con la adecuada aplicación y desarrollo de estrategias 

virtuales se logra la interacción e intercambio de información entre los 

estudiantes del programa de estudios de educación Primaria IV semestre. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 

Impacto del aprendizaje en entornos virtuales 

Ítems Media 
Desviación 

típica 

4.  Te sientes a gusto manejando herramientas virtuales para 

producir conocimientos  
1.27 0.533 

5. Con la adecuada aplicación y desarrollo de estrategias 

virtuales se logra la interacción y el intercambio de 

información 

1.42 0.703 

6. El aprendizaje significativo está en función de las 

estrategias y manejo de la comunicación virtual 
1.31 0.549 



     òEl Aprendizaje Sincrónico un modelo de mediación en la 

Educación a Distanciaó 

Araceli Silvia León Marin 

Revista Digital de Saberes Pedagógicos 

 

 

 

 

 
21 

7. El aprendizaje con el uso de herramientas digitales 

potencia el aprendizaje colaborativo 
1.54 0.508 

Fuente: Encuesta de estudiantes 

1.3. Análisis de las características del modelo de Aprendizaje Sincrónico  

La Tabla 3, contiene cuatro ítems que presentan las características del modelo de 

Aprendizaje Sincrónico y revelan desde la perspectiva del estudiante, como es su 

comportamiento a través del análisis estadístico de las medidas aritméticas. Las 

medidas más altas implican el mayor impacto respecto de las menores. La media 

más alta implica mayor impacto respecto de las menores. La media más alta ( 1.81) 

que corresponde al ítem 3, donde los estudiantes consideran que el modelo 

sincrónico favorece la mensajería instantánea y comentarios inmediatos entre los 

actores educativos, en segundo lugar se encuentra el ítem 4 con la media (1.51) 

donde indica que el modelo de aprendizaje sincrónico es una excelente alternativa 

para que los estudiantes puedan leer y escribir, en tercer lugar está el ítem 2 con una 

media de (1.04) donde los estudiantes consideran que la sincronía limita el desarrolla 

del pensamiento crítico y reflexivo y finalmente el ítem 1 con una media de (1.00) las 

clases sincrónicas son poco efectivas para el logro de aprendizajes significativos, el 

análisis revela que el modelo de Aprendizaje sincrónico permite el desarrollo de la 

mensajería y a la vez los comentarios inmediatos entre los actores generando 

expectativas interesantes entre los actores pedagógicos en este caso entre el 

docente y el estudiante, de esta forma se establece una comunicación efectiva y 

sobre todo de buena relación comunicativa, estableciendo espacios donde el 

intercambio de opin iones son efectivas para el logro del aprendizaje significativo. 

 
Tabla 3:  

Características del modelo de aprendizaje sincrónico 

Ítems Media 
Desviación 

típica 

8. Las clases sincrónicas son poco efectivas para el logro de 

aprendizajes significativos 
1.00 0.693 

9. La sincronía limita el desarrolla del pensamiento crítico y 

reflexivo 
1.04 0.662 

10. El modelo sincrónico favorece la mensajería instantánea y 

comentarios inmediatos entre los actores educativos 
1.81 0.491 

11. El modelo de aprendizaje sincrónico es una excelente 

alternativa para que los estudiantes puedan leer y escribir 
1.50 0.510 

     Fuente: Encuesta de estudiantes  
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2.      Análisis correlacio nal 

 

2.1. Relación entre la m ediación pedagógica y aprendizaje sincrónico  

 

La tabla 5, se presenta el coeficiente de correlación rho de Spearman (0.875) entre 

las dimensiones òmediaci·n pedag·gicaó y òaprendizaje sincr·nicoó, el valor de la 

probabilidad Sig.=0.000 resultante es menor al límite tolerable 0.05, por lo que se infiere 

que existe correlación significativa, alta y positiva entre las dos dimensiones. Esto indica 

que los estudiantes consideran que la mediación y la educación a distancia, es 

fundamental para que exista un dominio pedagógico del docente y a la vez el dominio 

de los entornos virtuales para que se facilite la comunicación entre ambos actores y así 

lograr las competencias a través del aprendizaje sincrónico. Es decir, solo se logrará el 

desarrollo de competencias para el logro del perfil profesional con la mediaci ón 

pedagógica. 

 

 

Tabla 05  

Correlación de Spearman entre Mediación pedagógica y Aprendizaje sincrónico 

 

Correlaciones  

Aprendizaje 

sincrónico 

(Total) 

Dimensión 1: 

Mediación 

pedagógica 

Rho de 

Spearm

an 

Aprendizaje sincrónico 

(Total) 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,875** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 26 26 

Dimensión 1: Mediación 

pedagógica 

Coeficiente de 

correlación 
,875** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 26 26 

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

Fuente: Encuesta de estudiantes 

 

2.2. Relación entre el a prendizaje de entornos virtuales y aprendizaje sincrónico  

 

     La tabla 7, se presenta el coeficiente de correlación rho de Spearman (0.953) entre 

las dimensiones òaprendizaje en entornos virtualesó y òaprendizaje sincr·nicoó, el valor 

de la probabilidad Sig.=0.000 resultante es menor al límite tolerable 0.05, por lo que se 

infiere que existe correlación significativa, muy alta y positiva entre las dos dimensiones. 

Esto indica que los estudiantes consideran que el aprendizaje en entornos virtuales, con 

dominio de estrategias didácticas e innovaciones educativas, fomentan una excelente 

relación entre el docente y el estudiante en función a la orientación pedagógica idónea 

y pertinente, lo que logrará el desarrollo de competencias simultáneamente en el grupo 

de estudiantes. 
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Tabla 07  

Correlación de Spearman entre Aprendizaje de entornos virtuales y Aprendizaje 

sincrónico 

Correlaciones  

 

Aprendizaje 

sincrónico 

(Total) 

Dimensión 2: 

Aprendizaje de 

entornos virtuales 

Rho de 

Spearman 

Aprendizaje sincrónico 

(Total) 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,953** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 26 26 

Dimensión 2: 

Aprendizaje de 

entornos virtuales 

Coeficiente de 

correlación ,953** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 26 26 

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

Fuente: Encuesta de estudiantes 

 

 

2.3. Relación entre el modelo de aprendizaje  y aprendizaje sincrónico  

 

    La tabla 9, se presenta el coeficiente de correlación rho de Spearman (0.904) entre 

las dimensiones òmodelo sincr·nicoó y òaprendizaje sincr·nicoó, el valor de la 

probabilidad Sig.=0.000 resultante es menor al límite tolerable 0.05, por lo que se infiere 

que existe correlación significativa, alta y positiva entre las dos dimensiones. Esto indica 

que los estudiantes consideran que el modelo de aprendizaje desarrolla el pensamiento 

crítico, logra establecer mensajería instantánea y comentarios inmediatos, y sobre todo 

establecer condiciones para que los estudiantes puedan leer y escribir, para fortalecer su 

perfil profesional como docente de vocación en los diferentes programas de servicio 

educativo. 

 

Tabla 09  

Correlación de Spearman entre Modelo de aprendizaje y Aprendizaje sincrónico 

Correlaciones 

Aprendizaje 

sincrónico 

(Total) 

Dimensión 

3: Modelo 

de 

aprendizaje 

Rho de Spearman Aprendizaje sincrónico 

(Total) 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,904** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 26 26 
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Fuente: Encuesta de estudiantes 

 

Conclusiones  

 

La Mediación en la educación a distancia, facilitar el autoaprendizaje de nuestros 

estudiantes para el logro de la construcción de conocimientos, a través de una actitud 

investigativa, evidencia la participación del educando 

El aprendizaje en entornos virtuales, ha permitido potenciar el trabajo colaborativo entre 

os estudiantes y a la vez el logro del Aprendizaje Significativo, facilitando el Intercambio 

de información y a la vez la producción de conocimientos. 

El modelo de aprendizaje sincrónico, evidencia que existe una relación didáctica o 

diálogo con los estudiantes, generando el docente el desarrollo del pensamiento crítico 

y le permite establecer mensajería instantánea y comentarios inmediatos entre los 

actores educativos, permitiendo establecer condiciones para que los estudiantes puedan 

leer y escribir. 

Existe una correlación significativa entre las 3 dimensiones establecidas, tanto en La 

Mediación en la educación a distancia, el aprendizaje en entornos virtuales y el modelo 

de aprendizaje sincrónico, evidenciando que dentro de la  Educación a distancia es 

esencial el rol del docente como el estudiante para el logro del perfil profesional, sin 

embargo como prioridad es que exista ya un dominio de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación, así como los entornos virtuales para un aprendizaje 

significativo y de calidad d,  a través del desarrollo del pensamiento crítico, investigativo 

e innovador. 
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E.E.S.P.P. òJos® Jim®nez Borja de Tacnaó, coordinaci·n con el ćrea de Calidad   

Este es un Artículo de Investigación  

Impacto de la gestión del aula invertida   en el 

aprendizaje profundo  

 

 Ana Luz Margarita  Borda Soaquita 3 

Resumen 

El objetivo de la investigación es analizar el impacto de la Gestión del Aula invertida  en 

el aprendizaje profundo en los  estudiantes de formación docente ð 2020. El tipo de 

investigación fue básico, con un nivel correlacional, puesto que se describirá el 

comportamiento de cada una de las dimensiones con el total de la variable de estudio 

para luego buscar relacionarlas, el diseño, fue no experimental, la muestra estuvo 

constituida por 63 estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 

òJos® Jim®nez Borjaó de la ciudad Tacna, de la carrera profesional de educaci·n inicial, en 

la etapa especializada. Se aplicó el  instrumento: Cuestionario de Gestión de Aula 

invertida, con el análisis de fiabilidad a través del coeficiente de consistencia interna alfa 

de Cronbach, con valores de 0,891. Se concluye que existe un alto  impacto de la 

flexibilidad, modelo centrado en el estudiante y el diseño de contenidos en la gestión 

del aula invertida,  contribuyendo a la formación  de lo s profesionales de la educación 

en el logro de los aprendizajes profundos de la EESP José Jiménez Borja ð Tacna, 2020. 

Palabras claves: Gestión, Aula invertida, aprendizaje profundo  

 

IMPACT OF INVESTED CLASSROOM MANAGEMENT ON DEEP LEARNING 

ABSTRAC 

The objective of the research is: Analyze the Classroom Management invested in teacher 

training students - 2020. The type of research was basic, with a correlational level, since 

the behavior of each of the dimensions will be described with the total of Th e study 

variable to later seek to relate them, the design, was non-experimental, the sample 

consisted of 63 students from the òJos® Jim®nez Borjaó Public Pedagogical Higher 

Education Institute of the city of Tacna, from the professional career of initial education, 

specialized stage. The instrument was applied: Inverted Classroom Management 

Questionnaire, with the reliability analysis through Cronbach's alpha internal consistency 

coefficient, with values of 0.891. It is concluded that there is evidence of an impact of 

flipped classroom management as a deep learning alternative, as there is a correlation 

between flexibility, the student -centered model, the design of content for self -training, 

which is related to the management of Invested classroom in the students of the initial 

education program of LA EESP José Jiménez Borja - Tacna, 2020. 

 

Keywords: Management, Classroom, inverted learning  

 
3 Dra. en educación con mención en Gestión Educativa de la Escuela de Educación Superior y 
Universitaria 
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Introducción  

La educación está transitando por cambios del servicio educativo presencial y a distancia, 

siendo necesario transfigurar las estrategias, métodos, recursos que utiliza el docente y 

el estudiante para desarrollar el proceso de aprendizaje. Indefectiblemente el uso 

mediado de las tecnologías, como recurso básico de enseñanza y aprendizaje, así como 

la limitación de la distancia para acceder a la consulta inmediata y directa con sus tutores/ 

asesores/ docentes, a promivido la aplicación sincrónica y asincrónica de los procesos de 

enseñanza aprendizaje, en un contexto de una educación virtual y a distancia. 

La Formación inicial docente está implícita la formación tecnológica, sin embargo existen 

dificultades que se tiene que superar, como el desarrollo del aprendizaje autónomo de 

las estudiantes de la carrera profesional de educación inicial, asimismo en la adecuación 

de nuevas formas de aprender y enseñar, que corresponde a las nuevas políticas 

educativas para preservar la salud en la pandemia mundial en que se encuentra en la 

actualidad la sociedad de la región de Tacna.  

El objetivo de la investigación es: Analizar el impacto de la Gestión del Aula invertida  en 

el aprendizaje profundo en los  estudiantes de formación docente ð 2020. Asimismo la 

investigación se  justifica en los siguientes aspectos: Metodológico, debido a que se 

utilizará el método científico, así como técnicas e instrumentos validados, lo cual aportará 

para nuevas aplicaciones y continuar con el conocimiento de la variable de estudio. 

Asimismo, en el aspecto social  porque beneficia a las estudiantes en el análisis y 

evaluación de los aspectos pedagógicos en su formación profesional, coadyuvando a las 

competencias del perfil profesional. Por otro lado, tiene un aporte teórico, debido a que 

en la investigación, se profundizará el análisis y pertinencia en la actualidad de la gestión 

del aula invertida, aportando a la incrementación y profundidad en beneficio de las 

nuevas generaciones.  

Gestión de aula invertida  

En cuanto a las bases teóricas que sustentan  la educación a distancia en la modalidad 

de aula invertida también  conocido como Flipped Classroom que propone Lage, Platt & 

Treglia, (2000),  es òinvertir las actividades realizadas habitualmente en el aula para dar 

paso a otras que favorezcan el aprendizaje en entornos colaborativosó (P§g. 34)  Seg¼n 

Carvalho & McCandless(2014), la educación invertida, puede explicarse como òla 

transformación de lo que   tradicionalmente se realiza en una sala de clases, como la 

exposición de contenido, explicación, comunicación, entre otros aspectos; es llevado 

fuera de ella como una actividad previa a la clase.  Del  mismo modo, las òactividades 

que normalmente se daban como tareas para hacer en casa o fuera del aula, ahora se 

convierten en actividades de participación activa dentro de la clase.  (Collazos y Mendoza, 

2006, Pág. 108). Es importante mencionar que la retroalimentación es aplicada como una 

estrategia de afianzamiento en el análisis y reflexión de los leído y/o construido.  
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Para realizar clases con un modelo de aula invertida, es necesario utilizar herramientas 

que faciliten el intercambio de inform ación entre el docente y los estudiantes tanto 

dentro como fuera del aula, y para el desarrollo o preparación previa de las clases. En 

este sentido, el uso de las TIC representa una excelente oportunidad, que favorece 

además el desarrollo de habilidades digitales necesarias para la sociedad del 

conocimiento (Martínez, Esquivel y Castillo, 2014).  

Ahora bien el modelo de la Gestión del aula invertida para la formación docente es 

pertinente porque fomenta la autonomía, la responsabilidad de sus apropios aprendizaje 

en los estudiantes, en términos del autor Cárcel (2016) explica que el aprendizaje 

autónomo "es un proceso que admite al sujeto ser autor de su propio desarrollo, 

optando por vías, estrategias, herramientas y momentos que estime oportunos para 

aprender y poner en práctica de modo independiente lo aprendido" (p. 102). Asimismo, 

Pe¶a y Cosi (2017) lo definieron como òaquel proceso que le permite al estudiante 

autorregularse desde la criticidad, de tal manera que identifica sus fortalezas y 

debilidades en el §mbito educativoó (p. 2). En educación superior resulta conveniente 

que los estudiantes desarrollen la autonom²a porque luego òlo reflejaran en la manera 

de comportarse ante cualquier estímulo de aprendizaje: Desde el contexto de educación 

superior, Arteaga,  (2019) explica que la autonomía está relacionada porque la formación 

superior òexige condiciones contextuales (de tiempo, lugar, herramientas, etc.) que 

considere oportunas para elaborar su respuesta. Es decir, la autonomía se otorga con 

respecto a las condiciones y no sobre el resultado o el producto del aprendizajeó (p. 87). 

Podría afirmarse que la formación del profesor es básico que se forme en la autonomía 

a través de diversas formas, pudiendo ser el aula invertida debido a que es la facultad 

que tiene para òdirigir, controlar, regular y evaluar su modo de aprender, de manera 

consciente e intencionada, utilizando estrategias de aprendizaje para el logro de objetivo 

o metas. Debiendo ser el fin último de la educación, que se expresa en saber aprender a 

aprenderó. (Manrique, 2004, Pág. 4). Su importancia radica, según Monereo (2004), 

porque permite a los estudiantes òtomar decisiones que normalizan el aprendizaje 

aproximándolo a una meta, bajo condiciones determinadas que constituyen el contexto 

de aprendizajeó (p. 12). Para Lobato (2006), el estudio y trabajo autónomo son 

modalidades de aprendizaje en la que el alumno òes responsable de la organizaci·n de 

su trabajo y al desarrollo de competencias de acuerdo a su ritmo. Además, asume la 

responsabilidad, el control del proceso y las decisiones de planificación, ejecución y 

evaluaci·n de la experiencia de aprendizajeó (p. 45). La Gesti·n del aula invertida se 

desarrolla a través de las siguientes dimensiones: 

a)  Flexibilidad 

La labor del docente / facilitador es que permita crear una ambiente donde el 

estudiante tenga la posibilidad de realizar cambios a través de la inclusión, 

adaptación de contenidos disiciplinares, estrategias, metodos que pueden ser 

aplicados dentro o fuera del aula. Lo cual es pertinente porque los estudiante s 

poseen diversos estilos, ritmos y formas de aprendizaje, pudiendo ser de manera 
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individual o trabajo en equipos. Así como el momento y lugar donde se pueda 

desarrollar el proceso de enseñar y aprender.  

b)  Modelo de aprendizaje centrado en el  estudiante. 

Esta referido a que el docente debe promover espacios de diálogo, experiencias, 

vivencias, entre los estudiantes, permitiendo el desarrollo profundo de los 

contenidos disciplinares, promoviendo que el estudiante tenga la posibilidad de 

preguntar y que a partir de ello realice preguntas para lograr la retroalimentación 

de forma personalizada, es entonces, el docente quien fortalece las capacidades 

del estudiante del nivel superior enfatizando su rol constructivo y activo. 

c)   Diseño de Contenidos para la autoformación  

La planificación que realiza el docente, implica la selección pertinente de los 

contenidos disciplinares, en base a los momentos en los cuales se desarrollará la 

temática, en donde se reflexiona el lugar, dentro o fuera de clase. Siendo los 

videos ideales para complementar lo desarrollado dentro de clase, o lecturas 

complementarias que permiten el análisis de información, también incluye las 

estrategias de trabajo colaborativo, en equipos o individuales.  

Metodología   

El tipo es básico, con un nivel correlacional, puesto que se describirá el comportamiento 

de cada una de las variables de estudio (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). El 

diseño, es no experimental, ello implica que ninguna de las variables a usar serán 

alteradas; en lo relacionado al recojo de la información es por corte transversal, 

(Hernández y otros, 2014). La muestra está constituida por 63  estudiantes del Instituto 

de Educaci·n Superior Pedag·gico P¼blico òJos® Jim®nez Borjaó de la ciudad Tacna, del 

programa Académico de educación inicial, en la etapa especializada. Se aplicó la 

encuesta como técnica. Para el análisis de los resultados, se utilizó el software estadístico 

SPSS versión 24,0; además de las siguientes técnicas estadísticas: Tablas de frecuencia de 

respuestas, diagrama de barras, y coeficiente de correlación de  Pearson. 

Resultados 

1.  Análisis estadístico  descriptivo  

En primer lugar, se realiza el análisis de fiabilidad del instrumento de recolección 

de datos, mediante el coeficiente de consistencia interna alfa de Cronbach, el coeficiente 

cuantifica el grado de confiabilidad de la información obtenida y es obtenida en  el 

software SPSS. Los resultados arrojan valores significativos del cuestionario de gestión 

del aula invertida (alfa=0,891)  

1.1.  Análisis de la flexibilidad  

La tabla 1, muestra 7 ítems correspondiente a la Dimensión 1 de la variable 

Gestión de aula invertida, el ítem 6, se evidencia el mayor promedio 4,63 de 5, que el 

estudiante siente confianza y respeto hacia sus compañeros en horas de clase y fuera de 
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ella, asimismo el ítem 7, con una media de 4,69que la es posible adaptar estrategias de 

enseñanza y aprendizaje. Respecto a la Desviación estándar en ambos ítems es baja. Por 

lo que la mayoría de los ítems de la dimensión 1: flexibilidad se encuentran con un 

promedio superior al 3,7 lo cual es óptimo, sin embargo en el ítem 1 y 2, la desviación es 

un poco alta. En síntesis, existe una homogeneidad en las respuestas de las estudiantes 

en la primera dimensión. 

 

Tabla 1 

Impacto de la Flexibilidad  en el aprendizaje profundo 

Ítems Media 

Desviación 

estándar 

1. En clase tiene oportunidad de aprender en equipo en horas 

establecidas por ellos 
3,77 1,08 

2. En clase le da gusto estudiar porque el clima es adecuado 3,74 1,10 

3. En clase existe un clima de confianza, respeto e inclusión de 

nuevas estrategias.  
4,03 ,98 

4. Le gusta desarrollar trabajos en equipo porque demuestra sus 

habilidades. 
4,11 ,98 

5. Le gusta practicar en las horas fuera de clases porque se respeta 

su ritmo de aprendizaje. 
3,96 ,84 

6. Tengo confianza y respeto hacia mis compañeros en hora de 

clase y fuera de ella. 
4,63 ,60 

7. Permite adaptar estrategias de enseñanza y aprendizaje 4,69 ,63 

     Nota: Encuesta aplicada a estudiantes de X ciclo de la EESP José Jiménez Borja-Tacna 2020 

 

 

1.2.  Análisis d el Modelo del aprendizaje centrado en el estudiante  

En la tabla 2, muestra 6 ítems,  en el ítem 12 una media superior de 4,25, respecto 

a que los estudiantes consideran que la clase virtual enfatiza en la retroalimentación, 

similar resultado presenta el ítems 13 respecto a que el estudiante evalúa las ventajas y 

desventajas en la toma de decisión asumiendo que tiene el rol protagónico de  su 

aprendizaje, con una desviación de 0,5. Asimismo el resto de los resultados tiene medias 

superiores lo cual permite inferir que  el Modelo del aprendizaje centrado en el 

estudiante, como parte de la dimensión 1 es favorable. 
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Tabla 2 

Impacto del Modelo del aprendizaje centrado en el  aprendizaje profundo  

Ítems Media 

Desviación 

estándar 

8. Estoy motivado a estudiar porque comparto espacios de 

diálogo con mis compañeros. 
4,6667 ,67202 

9. Planifico mis horarios para poder estudiar el curso 3,9355 1,05381 

10. Tengo un cronograma para hacer mis tareas que me dejan 3,5484 1,19668 

11. Me agrada buscar información en la red, sobre temas que 

hacemos en las clases para reforzar y profundizar. 
3,7302 ,91944 

12. En la clase virtual se enfatiza la retroalimentación. 4,6984 ,52777 

13. Trato de ver las ventajas y las desventajas antes de tomar una 

decisión sobre mis estudios porque yo asumo el rol 

protagónico de mi aprendizaje  

4,2581 ,57075 

Nota: Encuesta aplicada a estudiantes de X ciclo de la EESP José Jiménez Borja-Tacna 2020 

 

1.3.  Diseño de contenidos para la autoformación  

En la tabla 3, muestra 7 ítems, el ítem 15 presenta una media superior  de 4,4. Es 

decir los estudiantes afirman que se  debe usar las técnicas de estudio para aprender 

mejor dentro y fuera de clase, los demás ítems de la dimensión 3: Diseño de contenidos 

para la autoformación, tienen similares respuestas, siendo favorable.  

Tabla 3 

Impacto del Diseño de contenidos para la autoformación en el  aprendizaje profundo  

Ítems Media 

Desviación 

estándar 

14. El uso de videos tutoriales permiten un aprendizaje porque 

puedo revisar la información. 
4,2381 ,97904 

15. Debo usar técnicas de estudios para poder aprender mejor 

los cursos dentro y fuera de clases. 
4,4921 ,66897 

16. Creo mis propias preguntas y me respondo para poder 

saber si estoy aprendiendo bien los cursos. 
3,7937 ,86432 

17. El trabajo colaborativo fortalece mis habilidades y es 

factible en las horas asincrónicas. 
4,0159 ,94172 

18. Los contenidos seleccionados aportan al perfil profesional. 4,0317 ,73984 

19. He tenido algunas dificultades en mi aprendizaje, pero el 

trabajo en equipo permitió superarlas. 
4,3333 ,71842 

20. Resuelvo problemas con tiempo para medir evaluar mi 

aprendizaje 
4,0317 ,78223 

Nota: Encuesta aplicada a estudiantes de X ciclo de la EESP José Jiménez Borja-Tacna 2020 
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2.  Análisis correlacional  

En la tabla 4, se presenta el coeficiente de correlación r de Pearson (0,841) entre  

la Flexibilidad y la Gestión de aula invertida, el valor de probabilidad Sig=0,000 resultante 

es menor a 0,05, por lo que se infiere que existe correlación significativa entre la 

flexibilidad y la gestión de aula invertida, lo cual indica que los estudiantes a mayor uso 

y aplicación de la Gestión de aula invertida, existirá mayor flexibilidad en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Tabla 4  

Correlación de la Gestión de aula invertida (Total) con la dimensión1 Flexibilidad 

 Gestión de Aula invertida Dimensión 1: Flexibilidad 

Gestión de Aula invertida Correlación de Pearson 1 ,841** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 63 63 

Dimensión 1: Flexibilidad Correlación de Pearson ,841** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 63 63 

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

Nota: Encuesta aplicada a estudiantes de X ciclo de la EESP José Jiménez Borja-Tacna 2020 

 

En la tabla 5, se presenta el coeficiente de correlación r de Pearson (0,843) entre  el 

Modelo de aprendizaje centrado en el estudiante y la Gestión de aula invertida, el valor 

de probabilidad Sig=0,000 resultante es menor a 0,05, por lo que se infiere que existe 

correlación significativa entre la dimensión 1 y el total de la variable. Lo cual indica que 

los estudiantes a mayor uso y aplicación de la Gestión de aula invertida, mayor será la 

participación del modelo centrada en el estudiante. 

Tabla 5 

Correlación de la Gestión de aula invertida (Total) con la dimensión 2: Modelo del 

aprendizaje centrado en el estudiante 

 

Gestión de Aula 

invertida 

Dimensión 2: Modelo del 

aprendizaje centrado en el 

estudiante 

Gestión de Aula invertida Correlación de Pearson 1 ,843** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 63 63 

Dimensión 2: Modelo del 

aprendizaje centrado en el 

estudiante 

Correlación de Pearson ,843** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 63 63 

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

Nota: Encuesta aplicada a estudiantes de X ciclo de la EESP José Jiménez Borja-Tacna 2020 
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En la tabla 6, se presenta el coeficiente de correlación r de Pearson (0,870) entre  el Diseño 

de contenidos para la autoformación y la Gestión de aula invertida, el valor de 

probabilidad Sig=0,000 resultante es menor a 0,05, por lo que se infiere que existe 

correlación significativa entre el diseño de contenidos y la gestión de aula invertida. Lo 

cual indica que los estudiantes perciben que a mayor uso y aplicación de la Gestión de 

aula invertida, existirá una mayor selección de la idoneidad de los contenidos. 

Tabla 6 

Correlación de la Gestión de aula invertida (Total) con la dimensión 3: Diseños de 

contenidos para la autoformación 

 

Gestión de Aula 

invertida 

Dimensión 3: Diseño de 

contenidos 

Gestión de Aula invertida Correlación de Pearson 1 ,870** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 63 63 

Dimensión 3: Diseño de 

contenidos para la 

autoformación 

Correlación de Pearson ,870** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 63 63 

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

Nota: Encuesta aplicada a estudiantes de X ciclo de la EESP José Jiménez Borja-Tacna 2020 

 

Conclusión 

Se evidencia un alto  impacto de las dimensiones flexibilidad, modelo centrado en el 

estudiante y el diseño de contenidos en la gestión del aula invertida,  contribuyendo a la 

formación  de los profesionales de la educación en el logro de los aprendizajes profundos 

como evidencia de la concreción de sus competencias como parte del perfil profesional 

del programa de educación inicial de la EESP José Jiménez Borja ð Tacna, 2020.  
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Este es un Artículo de Investigación  

El modelo GAISE para la instrucción y 

educación estadística  

 

Angel Cristóbal Mamani Callacondo 4 
 

Resumen 
 

En este trabajo se presenta el resultado de una investigación sobre la pertinencia de las 

etapas del modelo de enseñanza GAISE para la instrucción y educación estadística en los 

estudiantes de la Escuela de Educaci·n Superior Pedag·gica P¼blica òJos® Jim®nez Borjaó 

de Tacna. Es un estudio descriptivo y correlacional, donde se estudió a una muestra no 

aleatorio intencional conformada por 116 estudiantes de los programas de estudio 

Educación Inicial (43%), Educación Primaria (31%) y Educación Física (26%), quienes 

respondieron a un cuestionario de 16 preguntas, con de validez y confiabilidad 

aceptables (a=0.869; r>0,200); cada pregunta es valorada en cuatro alternativas: nunca 

(1), algunas veces (2), casi siempre (3) y siempre (4). El análisis descriptivo arrojó que las 

primeras etapas del modelo GAISE, Formular preguntas (ὼӶ=3.086) y Recolección de datos 

(ὼӶ=3.32); son favorables; en cambio, El análisis (ὼӶ=2.66) y la Interpretación de resultados 

(ὼӶ=2.24) es de favorable; en el total (ὼӶ=2.789), la instrucción es de favorable (Sig.=0.000). 

Por otro lado, se han encontrado relaciones significativas directas y moderadas entre 

Formulación de preguntas - Recopilación de datos (r=0.580**); Recopilación de datos -

Análisis de datos (r=0.456**); en cambio, entre las etapas Análisis de datos ð 

Interpretación de resultados (r=0.325**) es baja. En general, el análisis de datos 

expresado en el conocimiento y aplicación de la estadística descriptiva e inferencial y, la 

interpretación de sus resultados constituye un referente para su pronta atención. 

   
 

Palabras clave:  modelo GAISE, estadística, formulación de preguntas, análisis de datos, 

interpretación 

 

THE GAISE MODEL FOR STATISTICAL INSTRUCTION AND EDUCATION 

 

ABSTRACT 
 

This paper presents the result of an investigation on the relevance of the stages of the 

GAISE teaching model for statistical instruction and education in students of the òJos® 

Jim®nez Borjaó Public Pedagogical Higher Education School in Tacna. It is a descriptive 

and correlational study, where an intentional non -random sample made up of 116 

students from the Early Childhood Education (43%), Primary Education (31%) and 

Physical Education (26%) study programs was studied, who responded to a 16-question 

questionnaire, with acceptable validity and reliability (a = 0.869; r> 0.200); Each question 

is assessed in four alternatives: never (1), sometimes (2), almost always (3) and always (4). 

The descriptive analysis showed that the first stages of the GAISE model, Asking 
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questions (x ← = 3.086) and Data collection (x ← = 3.32); they are favorable; On the other 

hand, the analysis (x ← = 2.66) and the Interpretation of results (x ← = 2.24) is favorable; In 

the total (x ← = 2.789), the instruction is favorable (Sig. = 0.000). On the other hand, direct 

and moderate significant relationships have been found between Formulation of 

questions - Data collection (r = 0.580 **); Data collection -Data analysis (r = 0.456 **); on 

the other hand, between the stages Data analysis - Interpretation of r esults (r = 0.325 **) 

is low. In general, data analysis expressed in the knowledge and application of descriptive 

and inferential statistics and the interpretation of its results constitutes a reference for its 

prompt attention.  

Keywords: GAISE model, statistics, question formulation, data analysis, interpretation 

 

Introducción  

 

En el mundo contemporáneo, las personas necesitan cada vez más conocimientos para 

el análisis de datos, pues día a día se ofrecen informaciones concernientes a la economía, 

la polít ica y social del ámbito local nacional y mundial, los cuales deben ser interpretados 

adecuadamente para formarse un juicio de valor y tomar decisiones pertinentes a la 

problemática de la sociedad. En este sentido, son los sistemas políticos y educativos 

quienes tienen la responsabilidad de la formación estadística de sus ciudadanos, como 

lo manifiesta Batanero (2001, pág. 3) òLa relación entre el desarrollo de un país y el grado 

en que su sistema estadístico produce estadísticas completas y fiables es clara, porque 

esta información es necesaria para la toma de decisiones acertadas de tipo económico, 

social y políticoó. Por esto, todo profesional y debe tener una actitud cr²tica frente a las 

informaciones que contengan asuntos estadísticos, y no solo eso, sino también, en 

generarlos.  

 

Un logro importante en la educación peruana, es incluir contenidos de estadística en el 

área de matemática del currículo escolar de primaria y secundaria. Sin embargo, los 

enfoques tradicionales de enseñanza y el aprendizaje que aun prevalece en muchas 

instituciones se han ocupan principalmente rutinas de cálculo y poco entendimiento de 

los conceptos conducido al memorismo y escasa aplicación desde el contexto; por otro 

lado, la falta de preparación de los docentes que no han sido formado para este fin, 

además de una planificación donde se considera como última línea educativa de 

aprendizaje. En la educación superior de formación inicial docente, el Ministerio de 

Educación a dado paso al Diseño Curricular Básico Nacional para los programas de 

Educación Primaria y Educación Inicial, donde el 18% son cursos o módulos de práctica 

e Investigación, 4% dedicados al estudio de la matemática donde una mínima parte esta 

destinada a asuntos netamente estadísticos. Por lo tanto, si se pretende lograr la calidad 

académica de sus estudiantes, es necesario que los estudiantes se fortalezcan en 

habilidades de manejo de datos, análisis e interpretación, no solo para los cursos de 

investigación sino también para fomentar la investigación en las demás áreas 

curriculares. 
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La alfabetización estadística de los estudiantes y docentes, es el objetivo que persigue la 

comunidad educativa de la EESPP José Jiménez Borja, por su trascendencia de sus 

conceptos en el entendimiento de los problemas pedagógicos de la educación tacneña. 

Gracias al trabajo de muchos didactas en el campo de la matemática y estadística, se han 

desarrollado  

 

 

Niveles cognitivos de la estadística  

 

Garfield (2002) desarrolló una jerarquía cognit iva respecto del aprendizaje de la 

estadística a nivel de la educación superior. Estas son: 

 

a) Alfabetización estadística 

Llamado también Cultura estadística. Se refiere a la capacidad de las personas en 

la comprensión de información estadísticos en contextos cotidianos. Es el más 

próximo en la educación básica 

b) Razonamiento estadístico 

El razonamiento estadístico puede definirse como la forma en que las personas 

razonan con ideas estadísticas y dan sentido a la información estadística (Garfield 

y Gal 1999). Esto implica realizar interpretaciones basadas en conjuntos de datos, 

representaciones gráficas y resúmenes estadísticos. Gran parte del razonamiento 

estadístico combina ideas sobre datos y azar, lo que lleva a hacer inferencias e 

interpretar resultados estadísticos.  

c) Pensamiento Estadístico  

Es un conjunto de habilidades de pensamiento de orden superior mayores al 

razonamiento estadístico es la forma de pensar de profesionales estadísticos e 

incluye el conocer cómo y por qué usar un método particular, el medir, el diseñar 

o modelar estadísticamente. Implica una comprensión de por qué y cómo se 

realizan las investigaciones estadísticas. Esto incluye reconocer y comprender el 

proceso de investigación completo.  

 

 

 

 

Los niveles descritos pueden deben ser abordados desde la educación básica, hasta 

llegar a la educación superior. Los enfoques didácticos aplicados deben responder a las 

expectativas de los niveles y al progreso formativo de los estudiantes. Así el modelo de 

enseñanza PPDAC (problema, plan, datos, análisis y conclusiones) puede ser abordado 

en la educación básica (análisis exploratorio de datos); el modelo GAISE para la etapa de 

formación superior (incidiendo el tema de variabilidad) y el ISI para la educación 

universitaria (enfatizando en la inferencia estadística)   
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EL modelo GAISE para la instrucción y educación estadística   

 

El modelo GAISE (Guide to Assessment and Instruction in Statistical Education) es una 

guía para la evaluación y la instrucción en Educación Estadística (por sus siglas en inglés). 

Este modelo fue elaborado por un equipo interdisci plinario de profesionales en campos 

de estudio como estadística, matemáticas, educación estadística y educación matemática 

que estaban preocupados por promover el razonamiento estadístico y la alfabetización 

estadística desde la educación básica hasta la universitaria (Franklin, 2007) citado por  

(Salcedo, 2017). 

 

El modelo plantea que la enseñanza de la estadística debe seguir una trayectoria que 

contenga las siguientes etapas: (1) Formulación de preguntas, (2) Recolección de datos, 

(3) Análisis de datos, (4) Interpretación de resultados.  

 

1. Formulación de preguntas 

 

Unas de las formas de obtener información acerca del aprendizaje de los 

estudiantes es realizar preguntas que vayan direccionadas a responder una 

opinión, comprensión de conceptos, realizar alguna inferencia y otras que 

demande la activación del interés por el aprendizaje. Constituye una buena 

estrategia para mejorar el pensamiento crítico y creativo de los estudiantes 

(Sánchez, Moreira, & Caballero, 2009), así también para fortalecer el 

conocimiento, la motivación y el interés por las materias en especial por la 

estadística.  

 

2. Recolección de datos 

 

La recopilación de datos consiste es el proceso de recoger y medir información 

sobre variables específicas, que luego permite responder preguntas relevantes y 

evaluar resultados. Constituye un componente de la metodología de la 

investigación en las ciencias físicas, sociales y humanidades. Existen diferentes 

métodos para la recolección de datos; su elección depende del tipo de trabajo, 

variables, formas de recolección, habilidades del investigador. 

 

 
  

 

 

3. Análisis de datos 

 

El análisis de datos consiste en separar los elementos básicos de la información y 

examinarlos con el propósito de responder a las distintas cuestiones planteadas 

en la investigación como los objetivos e hipótesis. El análisis mediante técnicas 
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estadísticas son las más adecuadas e importantes y está sujeta a la naturaleza de 

los datos cuantitativa o cualitativa; los objetivos que persigue la investigación, la 

toma, el nivel investigativo, entre otras. La estadística descriptiva para los datos 

cuantitativos, utiliza el análisis con porcentajes, medidas de centralización, de 

dispersión, de deformación: asimetría y curtosis, de asociación y correlaciones, 

ponderaciones, entre otras. La estadística inferencial, utiliza para la prueba de 

hipótesis con estadígrafos paramétricos y no paramétricos: T de Student, ANOVA, 

regresión lineal simple; Kolmogorov-Smirnov, Chi-cuadrado, Wilcoxon, W de 

Kendal Kruskal-Wallis,  Estos cálculos pueden hacerse de manera manual o 

utilizando paquetes estadísticos como el MS-Excel, SPSS, Minitab, entre otros.   

4. Interpretación de resultados. 

 

La interpretación de los resultados estadísticos es un elemento crucial para la 

comprensión de los avances en las ciencias. Las herramientas que nos ofrece la 

estadística nos permiten transformar la incertidumbre y aparente caos de la 

naturaleza en parámetros medibles y aplicables a nuestra práctica clínica. La 

importancia de entender el significado y alcance real de estos instrumentos es 

fundamental para el investigador, para los financiadores de las investigaciones y 

para los profesionales que precisan de una actualización permanente basada en 

buena evidencia y ayudas a la toma de decisiones. Se repasan diversos aspectos 

de los diseños, resultados y análisis estadísticos, intentando facilitar su 

entendimiento desde lo más elemental a aquello que es más común pero no por 

ello mejor comprendido y aportar una mirad a constructiva y realista, sin ser 

exhaustiva (García & Maroto, 2017). 

 

La interpretación, a diferencia del análisis, tiene un componente más intelectual y 

una función explicativa. Su misión es buscar un significado al resultado del análisis 

mediante su relación con todo aquello que conocemos sobre el problema, de 

manera que aportamos una significación sociológica a los hallazgos encontrados 

en el análisis, confirmando, modificando o realizando nuevos aportes a la teoría 

previa sobre ese problema (Universidad de Alicante, s.f.) 

 

 

Metodología  

 

El instrumento de recojo de datos Cuestionario de Educación Estadística (CEE), fue 

elaborado y aplicado a 116 estudiantes de las carreras de educación inicial, educación 

física y educación primaria de la EESPP José Jiménez Borja, en el periodo académico 

2020-II. Dicho instrumento se construyó tomado en cuenta el Modelo GAISE, redactando 

16 preguntas con una escala de respuestas ordinales que van desde nunca, casi nunca, 

casi siempre y siempre. Posteriormente se aplicó a la muestra de estudio vía On Line. El 

estudio psicométrico  revela alto grado de confiabilidad (alfa=0.869>0,700); también se 

verifico que la mayoría de ítems son pertinentes (r>0.200), es decir todas las preguntas 
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aportan favorablemente a la medición del modelo GAISE. Para los análisis de los datos 

se utilizó la estadística descriptica, con la media aritmética y desviación estándar, para el 

análisis inferencial la prueba t de Student para la media de una muestra y el coeficiente 

de correlación r de Pearson para verificar la significatividad de la coherencia entre las 

etapas del modelo. 

 

Resultados  

1. Confiabilidad del instrumento  

 

La confiabilidad o consistencia; se refiere a la seguridad de los datos obtenidos 

debido a la repetición constante y estable de la medida (Valderrama & León, 2009). Para 

este fin, se utilizó el coeficiente alfa de Cronbach, en cuyo rango de medición de 0 a 1, 

los valores mayores a 0,700, indica suficiente estabilidad de los datos, por consiguiente, 

el instrumento se considera confiable. 

 

 
 

K es el número de ítems, S2i es la varianza de los ítems y S2sum es la varianza del puntaje 

total. Esto significa que la confiabilidad depende de la consistencia de las respuestas de 

los ítems en su mayoría. Si los puntajes son lo suficientemente homogéneos y ocurre en 

la mayoría de casos, el instrumento es confiable. 

 

En la tabla 1 podemos apreciar los valores del alfa de Cronbach de las dimensiones o 

tapas del modelo GAISE y el total. Con un coeficiente de 0.730 la dimensión Formulación 

de preguntas resulta confiable, así también el Análisis de datos (0.743); Interpretación de 

resultados (0,813). En el área Recopilación de datos (alfa=0.677), hubo interrogantes que 

dificultaba su comprensión y como consecuencia el valor de la respuesta, sin embargo, 

no deja de tener valía, para la investigación.    

 

 

Tabla 1 

Confiabilidad del instrumento 

 

Variable/dimensión Alfa de Cronbach N de elementos 

Formulación de preguntas ,730 4 

 Recopilar datos .677 4 

Analizar datos .743 4 

Interpretar los resultados .813 4 

Total .869 16 

Fuente: Encuesta aplicada 
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2. Validez de los ítems instrumento  

 

Se refiere al grado en que un instrumento mide la variable que pretende evaluar. En 

tabla 2 se muestra los resultados de la validez del instrumento. 

 

Tabla 2 

Validez discriminante de los ítems. 

 
 Fuente: Encuesta aplicada 

  

 

 

 

 

Para la muestra se consideró tres tipos de estratos. El primero por ciclo de 

estudios:  39% de I ciclo, 1% de IV ciclo, 16% de VI ciclo, 42% de VIII ciclo y 3% de X ciclo. 

El segundo estrato por carrera profesional: Educación inicial 43%, Educación primaria 

31% y Educación Física 26%. Por sexo, masculino 29% y femenino 71%. 
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Tabla 3 

Prueba de normalidad de las puntuaciones de las variables con el estadístico 

Z de Kolmogorov-Smirnov. 

 
Fuente: Base de datos. 

 

La prueba de normalidad de las puntuaciones emitidas por los estudiantes sobre las 

dimensiones del modelo GAISE, es un procedimiento que permite determinar si dichas 

puntuaciones se asemejan a una distribución normal teórica, reflejado mediante una 

curva normal acampanada, llamada de Gauss.  El grado de semejanza esta dado por la 

probabilidad Sig. asociado al estadístico Z de Kolmogorov-Smirnov: 

 

¶ Ho: La distribución de la dimensión se asemeja a una distribución normal 

(Sig.>0.05).  

¶ Ho: La distribución de la dimensión no se asemeja a una distribución normal 

(Sig.<0.05). 

 

Los resultados de la tabla 3 indican que todas las dimensiones del Modelo GAISE para la 

instrucción y educación estadística se asemejan a una distribución normal, dado que la 

probabilidad  asociada Sig=0.182; 0,184; 0,500; 0,158 y 0,413; son mayores a 0,05. Por lo 

tanto, la calidad del instrumento aplicada sumado a la calidad de las respuestas emitidas, 

reflejan un constructo teórico propio de la psicología educativa.  

 

En torno a los resultados del estudio, el análisis e interpretación se realizan 

caracterizando las dimensiones del modelo GAISE, luego un análisis correlacional interno 

que identifique cuál de ellos tiende a explicar en mayor intensidad.  

En esta sección se analizan las cuatro etapas en que se compone el modelo GAISE para 

la instrucción y educación estadística. Para la primera y todas las etapas se han formulado 

4 ítems cada una, con una escala de valoración que se puntúan desde nunca (1), casi 

nuca (2), casi siempre (3) y siempre (4).  
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3. Características de las etapas de la instrucción y educación estadística según el 

modelo GAISE 

 

Para analizar las características se han utilizados los estadísticos media aritmética y 

desviación estándar con la finalidad de describir las respuestas emitidas por los 

estudiantes y emitir un juicio de valor sobre cada uno de los ítems que se compone el 

cuestionario elaborado. òLa media (o media aritmética) de un conjunto de datos es la 

medida de tendencia central que se encuentra al sumar todos los valores de los datos y 

dividir el total por el n¼mero de datosó (Triola, 2018, pág. 82); en tanto que la desviación 

estándar es el valor promedio de las distancias entre cada valor y su promedio. Su 

interpretación depende del rango de medición de la variable, en todo caso el valor cero 

ò0ó indica que todos las repuestas son homog®neas òigualesó, y a medida que aumenta, 

indica dispersión de las opiniones.  

 

   
 

     

 

En la tabla 4, se presentan cuatro ítems que caracterizan la etapa òFormulaci·n de 

preguntasó del modelo GAISE para la instrucci·n y educaci·n estad²stica. La media más 

alta encontrada es 3,18 que corresponde al ítem 4, esto quiere decir que la formulación 

de preguntas que realizó el docente, casi siempre motivó el aprendizaje de la estadística 

a la mayoría de estudiantes, puesto que la desviación estándar 0.729 mantiene 

homogeneidad de las opiniones en los niveles más altos (casi siempre y siempre), El 

siguiente indicador, con un valor promedio de 3 .04 correspondiente al ítem 1, 

advirtiendo que el docente casi siempre formula preguntas de investigación como parte 

de su estrategia de enseñanza de la estadística; sin embargo, una parte de las opiniones 

tienden a desfavorecer su magnitud por el valor de la desviación estándar 0.806. Le sigue 

el ítem 3 con una media de 2.84, enfatizando que Los aprendizajes logrados algunas 

veces y casi siempre respondieron a las preguntas iniciales formuladas por el docente 

(s=0.819). Por último, se encuentra el ítem 2 con una media de 2.76, el cual es deficiente 

dentro de su escala de valoración y que solo a un grupo minoritario las preguntas 

formuladas le fueron inquietantes y le provocó un real interés por el aprendizaje de la 

estadística. La media total asciende a 2.955 con una dispersión de 0.799 puntos.  
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Tabla 4 

Caracter²sticas de la dimensi·n òFormulaci·n de preguntasó para la 

instrucción y educación estadística.  

Ítems Media 
Desviación 

estándar 

1. ¿El docente formula preguntas de investigación 

como parte de su estrategia de enseñanza 

estadística? 

3.04 .806 

2. ¿Las preguntas formuladas fueron inquietantes y 

te provocó desafíos para su aprendizaje? 
2.76 .841 

3. ¿Los aprendizajes logrados respondieron a las 

preguntas iniciales?  
2.84 .819 

4. ¿La formulación de preguntas motivaron el 

aprendizaje de la estadística? 
3.18 .729 

Total 2.955 0.799 

Escala de valoración 1=Nunca, 2=Algunas veces, 3=Casi siempre 4=Siempre 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

Con estos resultados, la motivación y el hecho de formular preguntas constituyen los 

referentes que marcaron una buena instrucción y por consiguiente el desarrollo del 

pensamiento estadístico; en cambio, se cuestiona la calidad y coherencia entre los 

conocimientos aprendidos y la respuesta a dichas interrogantes. Esta postura es apoyada 

León, Duque y Escobar (2018), argumentando que la conveniencia de preguntas de 

calidad aumenta el interés, la motivación y la percepción de logro de los estudiantes. 

 

En este contexto, se sugiere aplicar la estrategia del aprendizaje basado en preguntas 

ABP, cuya finalidad radica en estimular a los estudiantes para un pensamiento distinto y 

al docente a seguir el proceso de desarrollo de las competencias programadas. Así 

también la estrategia Aprendizaje por indagación. 

 

La segunda etapa del Modelo GAISE, est§ relacionado con la òRecopilaci·n de datosó, 

que consiste en obtener información valiosa respecto de alguna variable interés de 

estudio, a través de diversos instrumentos y modalidades. Comprende la designación de 

un plan para recolectar los datos y aplicarlo en su recolección (Serradó, Azcárate, & 

Cardeñoso, 2009). En la tabla 5 se recoge información sobre algunos indicadores 

propuestos para su caracterización. La media más alta encontrada 3.23 corresponde al 

ítem 5, que con una desviación estándar de 0.715 indica que el docente casi siempre 

utiliza datos reales para desarrollar los ejemplos y ejercicios que realiza en sus sesiones 

de aprendizaje, esto es que la información si corresponde a hechos vinculados con el 

estudiante y su contexto, siendo esto muy interesante. Luego está el ítem 7, que, a 

similitud del ítem anter ior, los estudiantes señalan haber sido instruidos a elaborar 

instrumentos de recojo de datos diferenciando las variables cualitativas y cuantitativas 

(x=3.22; s=0.814).  
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Por otro lado, encontramos al ítem 6; cuyo promedio 3.14 y nivel de variación 0.854 

indica que muchos estudiantes realizaron algunas encuestas pero que tuvieron 

dificultades en elaborar una òbase de datosó; tambi®n, est§ el ²tem 6 que con una media 

de 3.04 y variación promedio de 0.888, un buen grupo aplicó alguna metodología para 

realizar encuestas, habiendo otro grupo que tuvieron muchas dificultades, demostrando 

que el maestro debe incidir en estas actividades de tipo metodológicas.  

 

Tabla 5 

Caracter²sticas de la segunda etapa òRecopilar datosó para la instrucci·n y 

educación estadística  

Ítems Media 
Desviación 

estándar 

5. ¿Tu docente utiliza datos reales para desarrollar sus 

ejemplos y ejercicios en las lecciones de estadística? 

3,23 ,715 

6. ¿Realizaste alguna encuesta y construiste una base 

de datos en tus trabajos académicos? 

3,14 ,854 

7. ¿Te enseñaron a elaborar un cuestionario básico con 

variables cualitativas y cuantitativas? 

3,22 ,814 

8. ¿Has aplicado alguna metodología para realizar una 

encuesta? 

3,04 ,888 

 3.16 0.880 

Escala de valoración 4=Nunca, 3=Algunas veces, 2=Casi siempre 1=Siempre 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

En general, la recopilación de datos se ha realizado de manera conveniente, sin embargo, 

se debe explorar otros indicadores a fin de determinar si esta etapa es lo suficiente o si 

los indicadores evaluados han sido muy básicos del proceso de recopilar datos, por 

ejemplo. si los instrumentos han sido válidos y confiables, entre otras. La exploración de 

otros aspectos debe ser una práctica cotidiana, a fin de tener mayores argumentos para 

confirmar con mayor certeza la naturaleza de un hecho. Dicho esto, los resultados de la 

siguiente etapa muestran resultados por debajo de lo que esperaba. 

 

La tabla 6, contiene indicadores con puntuaciones por debajo de lo esperado, lo que 

refleja una instrucción débil y por consiguiente escasa capacidad para analizar datos 

numéricos. Así el ítem 12, con una media de X=1.89, los estudiantes admiten no haber 

sido instruidos sobre el uso de la estadística paramétrica y no paramétrica en sus trabajos 

académicos, dando como resultado la imposibilidad de diferenciarlos y sobre todo el 

distanciamiento de la naturaleza del fenómeno estudiado. Luego se encuentra el ítem 

10, cuyo promedio alcanza un valor de 2.22 que con una variación promedio de 1.088 

puntos, muchos estudiantes encuestados manifiestan haber utilizado pocas veces 

estadísticos paramétricos y no paramétricos como la rho de Spearman, t de Student o 

chi cuadrado, o las veces que lo hicieron, fueron poco comprendidos en el proceso de 

análisis. Por consiguiente, se denota pobre aplicación de los estadísticos en los trabajos 

académicos. En el ítem 10 hay un ligero incremento de la media con respecto del ítem 

anterior; sin embargo, no es muy alentador, pues su desviación estándar 0.998 ofrece 
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mayor cohesión de las respuestas as u media 2.70 (algunas veces). Solo la pregunta 9, 

por la presencia de un estad²stico b§sico òmediaó, la mayor parte de estudiantes admiten 

su uso en algún trabajo de investigación; con una media de 3.25 y desviación de 0.874, 

hay una fuerte presencia de la instrucción cuyo reflejo en la solución de problemas que 

demande datos cuantitativos, han sido abordados correctamente. Sin embargo, hay que 

incidir que el rigor interpretativo crece a medida que las variables son más complejas y 

de poca experiencia, por ejemplo, cuando la media de las puntuaciones de las actitudes 

hacia la matemática es x=56, un estudiante común no se imaginará su significado, 

siempre y cuando se conozca el rango de las puntuaciones (20-100) y los niveles de 

interpretación o baremo respectivo.     

 

Tabla 6 

Caracter²sticas de la tercera etapa òAn§lisis de datosó para la instrucci·n y 

educación estadística.  

Ítems Media 
Desviación 

estándar 

9. ¿Aplicaste la media aritmética o promedio para el 

análisis en algún trabajo de investigación? 

3,25 ,874 

10. ¿Has aplicado el promedio, desviación estándar, 

coeficiente de variación, curtosis y asimetría para el 

análisis de algún trabajo de investigación? 

2,70 ,998 

11. ¿Para el análisis de datos utilizaste la t de Student, 

Chi cuadrado o rho de Spearman? 

2,22 1,088 

12. ¿Te han explicado en que consiste la estadística 

paramétrica y no paramétrica? 

1,89 ,921 

Total 2.515 0.970 

     Fuente: Encuesta aplicada 

 

En la ¼ltima etapa òInterpretar resultadosó, existen tres preguntas con promedio altos, 

que nos lleva a pensar que la instrucción ha sido efectiva; al parecer las preguntas 

formuladas no fueron lo suficiente correctas para su medición en el estricto sentido de 

la interpretación de resultados. Así la interrogante ¿Interpretaste resultados o lo que es 

lo mismo analizar datos?  la media de X=3.10, implica que los estudiantes manifestaron 

una idea equivocada de interpretar es lo mismo que analizar; la interrogante ¿Realizas 

interpretación de resultados en tus trabajos académicos?, resulta una tarea sin que se 

puede evaluar qué tipo de interpretación ha realizado, confundiendo muchas veces a 

analizar resultados (X=3.03); de la misma forma la interrogante ¿Ha buscado, leído y 

analizado información teórica sobre tus resultados?, no se afirma la dimensión y calidad 

de lo leído  (3.03). Solo la pregunta ¿Comparas tus resultados con otras investigaciones: 

tesis, artículos, informes, monografías? Con media X=2.77, se empeña a evaluar la 

interpretación de resultados, pues la búsqueda de otras investigaciones y su 

discernimiento es una labor compleja y pone a luces la tarea de òinterpretar resultadosó.  
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Tabla 7 

Caracter²sticas de la cuarta etapa òInterpretar resultadosó para la instrucci·n y 

educación estadística  

Ítems Media 
Desviación 

estándar 

13. ¿Interpretaste resultados o lo que es lo mismo 

analizar datos? 

3,10 ,806 

14. ¿Realizas interpretación de resultados en tus trabajos 

académicos? 

3,03 ,807 

15. ¿Ha buscado, leído y analizado información teórica 

sobre tus resultados? 

3,03 ,779 

16. ¿Comparas tus resultados con otras investigaciones: 

tesis, artículos, informes, monografías? 

2,77 ,898 

Escala de valoración 1=Nunca, 2=Algunas veces, 3=Casi siempre 4=Siempre 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

4. Coherencia de las etapas del modelo GAISE  

 

 La coherencia de las etapas del modelo, busca evaluar que tan parecido son las 

respuestas emitidas por los estudiantes en dos consecutivas, es decir si la instrucción 

recibida en una etapa se parece bastante a la instrucción en la otra etapa. Para el análisis, 

se ha empleado el estadístico paramétrico r de Pearson, por cuanto la distribución de 

sus puntajes tiene distribución normal. El objetivo es medir la fuerza o grado de 

asociación entre dos variables aleatorias cuantitativas que poseen una distribución 

normal bivariada conjunta (Restrepo & Gonzales, 2007). Si su valor es positivo (+) 

representa una correlaci·n directa: òa mayor X, mayor Yó, s² es negativo (-) es inversa o 

indirecta: òa mayor X, menor Yó; el valor 0 expresa una correlación nula. Sus valores están 

comprendidos entre -1 y +1. 

 

 

Significancia del coeficiente  

 

Para la significancia del coeficiente r de Pearson, se aplica la probabilidad asociada Sig. 

o p_valor. Este valor asume el error cometido al aceptar como verdadera la hipótesis 

alternativa (La correlación es significativa con una probabilidad de error Sig.), en otras 

palabras:  

 

- Si el valor Sig.>0.05, no existe correlación significativa entre las variables 

- Si el valor Sig.<0.05, existe correlación significativa entre las variables 
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En las siguientes tablas se muestra los resultados entre cada dos dimensiones 

consecutivas.  

 

En la tabla 8, se presenta el coeficiente de correlación r de Pearson (0.580) entre la 

primera etapa òFormular preguntasó y la segunda òRecopilar datosó, el valor de la 

probabilidad Sig.=0.000 resultante es menor al límite tolerable 0.05, por lo que se infiere 

que existe correlación significativa entre las dos primeras etapas del modelo GAISE. Esto 

indica que los estudiantes instruidos con mucho énfasis en el aprendizaje basado en 

preguntas, tienen buena predisposición para realizar actividades de recojo de datos a 

través de instrumentos, muchas veces elaborados por ellos; en cambio, aquellos con 

poco énfasis, podrían tener dificultades en el recojo de datos. Por ejemplo, un estudiante 

que le motiva las interrogantes que le hace el docente, le generara curiosidad para 

recoger algunas evidencias empírica para responderla.  

 

Tabla  8 

Consistencia interna mediante el coeficiente r de Pearson entre las 

dimensiones Formular preguntas ð Recopilar datos. 

 Recopilar datos 

Formular preguntas 

Correlación de 

Pearson 
0,580** 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 116 

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

 

En la tabla 9, la correlaci·n r de Pearson (0.456) entre la segunda etapa òRecopilar datosó 

y la tercera òAnalizar datosó, arroja una probabilidad Sig.=0.000 que es menor al l²mite 

tolerable 0.05, por lo que se acepta que existe correlación significativa entre las etapas 

intermedias del modelo GAISE. Un hecho importante es destacar que el análisis de datos 

implica un dominio de la estadística descriptiva e inferencial, que con indiferencia no se 

encuentra como ejes temáticos obligatorios en la formación de los estudiantes. La no 

presencia de asignaturas especializadas en la cultura estadística, sumado a la poca 

capacidad de los docentes, incrementa el vació existente. 

 

Tabla  9 

Consistencia interna mediante el coeficiente r de Pearson entre las 

dimensiones Recopilar datos ð Analizar datos. 

 Analizar datos 

Recopilar datos 

Correlación de 

Pearson 
0,456** 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 116 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Finalmente, la tabla 10, la correlación r de Pearson (0.325) entre la tercera y cuarta etapa 

Analizar datos ð Interpretar datos, arroja una probabili dad Sig.=0.000 menor al límite 

tolerable 0.05, por lo que se acepta que existe correlación significativa entre las etapas 

finales del modelo GAISE. Sin embargo, el bajo nivel encontrado se debe a la 

incoherencia en el dominio del estadístico descriptiva e inferencial sobre los asuntos de 

interpretación de sus resultados, que en muchos casos lo confunden como un mismo 

proceso. 

 
Tabla 10 

Consistencia interna mediante el coeficiente r de Pearson entre las 

dimensiones Analizar datos ð Interpretar resultados. 

 Interpretar resultados  

Analizar datos 

Correlación de 

Pearson 
0,325** 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 116 

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

Fuente: Base de datos 

 

Conclusiones  

El estudio revela que el manejo del modelo GAISE, existen ciertos desniveles que es 

preciso establecer en el desarrollo de cada una de sus etapas. La etapa en la que mejor 

estarían preparados los estudiantes es la de recolección de datos con una media de 

(3.32), luego está la etapa de formulación de preguntas con una media de (3.08), le sigue 

la etapa de análisis de datos con una media de (2.66) y finalmente esta la etapa de la 

interpretación con una media de (2.26). 

 

El estudio determina que existen relaciones significativas directas y moderadas entre 

Formulación de preguntas - Recopilación de datos (r=0.580**); Recopilación de datos -

Análisis de datos (r=0.456**); en cambio, entre las etapas Análisis de datos ð 

Interpretación de resultados (r=0.325**) es baja. En general, el análisis de datos 

expresado en el conocimiento y aplicación de la estadística descriptiva e inferencial y, la 

interpretación de sus resultados constituye un referente para su pronta atención. 

Referencias 

 

Argyris. (2009). Conocimiento para la acción. España: Granica. 

Batanero, C. (2001). Didáctica de la estadística. Granada: Departamento de Didáctica de 

la Matemática Universidad de Granada. Obtenido de 

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/34607001/didacticaestadistica.pdf?14096



       El modelo GAISE para la instrucción y 

educación estadísticaó 

Angel Cristóbal Mamani Callacondo 

Revista Digital de Saberes Pedagógicos 

 

 

 

 

 
50 

70471=&response-content -

disposition=inline%3B+filename%3DDidactica_de_la_Estadistica.pdf&Expires=1

609087246&Signature=OsCM5lM3fRQHyK8RZUPxn2WgpW6CtNf4lb-

BXFbk6bEby2U68xozA5Kzg~dj 

García, J., & Maroto, F. (2017). Interpretaciónderesultadosestadísticos. Medicina 

Intensiva, 370-379. Obtenido de https:// www.medintensiva.org/es-pdf-

S0210569118300135 

León, f., Duque, É., & Escobar, P. (2018). Estrategias de formulación de preguntas de 

calidad mediadas por realidad aumentada para el fortalecimiento del 

pensamiento científico. Investigación Educativa, 791-815. Obtenido de 

http://www.scielo.org.mx/pdf/rmie/v23n78/1405 -6666-rmie-23-78-791.pdf 

Pérez, R. (2009). Estadística aplicada a la educación. Madrid: PEARSON. 

Restrepo, & Gonzales. (2007). De Pearson a Spearman. Revista Colombiana de Ciencias 

Pecuarias, 183-192. Obtenido de 

https://www.redalyc.org/pdf/2950/295023034010.pdf  

Salcedo, A. (2017). Alternativas Pedagógicas para la Educación Matemática del siglo XXI. 

Caracas: CIES. Obtenido de 

https://www.researchgate.net/profile/Audy_Salcedo/publication/3164 64873_Alt

ernativas_Pedagogicas_para_la_Educacion_Matematica_del_Siglo_XXI/links/58ffd

afe45851565029f4297/Alternativas-Pedagogicas-para-la-Educacion-

Matematica-del-Siglo-XXI.pdf 

Sánchez, I., Moreira, M., & Caballero, C. (2009). Implementación de una propuesta de 

aprendizaje significativo de la cinemática a través de la resolución de 

problemas. Ingeniería, 27-41. Obtenido de 

https://www.redalyc.org/pdf/772/77211342004.pdf  

Senge, P. (1993). Quinta disciplina. Barcelona: Granica. 

Serradó, A., Azcárate, P., & Cardeñoso, j. (2009). "Numbers: Zona Cero" (Ii): Entorno de 

Aprendizaje Profesional. REvista Eureka, 287-301. Obtenido de 

https://www.redalyc.org/pdf/920/92012978008.pdf  

Triola, M. (2018). Estadística. México: Pearson. 

Universidad de Alicante. (s.f.). Análisis e interpretación de resultados. Recuperado el 22 

de 12 de 2020, de https://sites.google.com/site/tecninvestigacionsocial/temas -

y-contenidos/tema -1-la-investigacion-social/fases-de-la-investigacion-

social/analisis-e-interpretacion-de-resultados 

Valderrama, S., & León, L. (2009). Tpecnicas e instrumentos para la obtención de datos en 

la investigación científica. Lima: San Marco. 

 



Revista Digital de Saberes Pedagógicos 

 

 

E.E.S.P.P. òJos® Jim®nez Borja de Tacnaó, coordinaci·n con el ćrea de Calidad   

Este es un Artículo de Investigación  

Las tendencias alimenticias en un  contexto de  

estado de emergencia sanitaria Sars cov2 ð 

Covid19  

 

José Solin Franco Velásquez5 
 

Resumen 

 

El estudio tuvo como objetivo  establecer la prevalencia de las tendencias alimenticias 

dentro de un contexto de estado de emergencia sanitaria, en los estudiantes de la carrera 

profesional de educación física de la EESPP José Jiménez Borja de Tacna. El estudio se 

realizó en una muestra de 81 estudiantes; se aplicó una técnica de encuesta, con ítems 

asociados a cada dimensión, donde los resultados demuestran que no mantienen un 

régimen alimenticio proporcional, producto de las limitaciones de actividad física 

impuesta como norma por el estado, siendo normal el consumo en mayor parte de 

alimentos formadores y energéticos y en menor proporción los alimentos reguladores, 

con un 95% de confiabilidad. Se concluye que existe una baja tendencia de alimentos 

formadores y energéticos, y regular tendencia en el consumo de alimentos reguladores 

en un contexto de estado de emergencia sanitaria SARS COVID 19. 

 

Palabras clave: Alimentos saludables, Alimentos reguladores, Alimentos Energéticos, 

Alimentos Formadores. 

 

 

FOOD TRENDS IN A STATE OF HEALTH EMERGENCY SARS COV2 - COVID19 

 

ABSTRACT 

 

The objective of the study was the analysis that reveals the nutritional tendencies within 

a context of a state of sanitary emergency, in the students of the professional career of 

physical education of the EESPP José Jiménez Borja de Tacna; where the results show that 

they do not maintain a proportional diet and product of the limitations of physical activity 

imposed as a norm by the state, being normal the consumption in most part of  training 

and energy foods and in a lesser proportion regulating foods, with 95% reliability. Which, 

concludes that we must modify the diet in students, since if it is not done, it could be in 

the face of levels of overweight and obesity. The study was carried out in a sample of 81 

students; A survey technique was applied, with items validated with a factor analysis. 

Keywords: Healthy Foods, Regulatory Foods, Energy Foods, Training Foods. 
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Introducción  

 

Hablar de alimentación saludable, implica tener una visión abierta y flexible en el cambio 

que debemos de marcar dentro de nuestra cultura alimenticia, para integrarla en nuestra 

sociedad. Hoy en día, donde todos los hábitos personales son mercantilizados y 

comercializados; y más aún, la alimentación. Debemos entender que alimentarse 

saludablemente implica seleccionar nuestros alimentos en tres niveles: diarios, semanales 

y mensuales; para que esto a su vez, repercuta en una òvida activa y saludableó, como 

anteriormente se denominó a una de las competencias dentro de nuestra Educación 

Básica Regular. En el Perú llevar un régimen de alimentación saludable, es incluso un 

poco más complejo, que en cualquier país de la región; es bien sabido y reconocido la 

potencia culinaria en la que nos hemos convertido. Pero con ella arrastramos un 

sinnúmero de problemas alimenticios que detallaremos en breve. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (2018). La alimentación sana involucra hábitos 

alimenticios donde se debe de disminuir la ingesta de alimentos híper calóricos e híper 

carbohidraticos; adicionalmente recomienda también la actividad física diaria de 30 

minutos de mediana o baja intensidad. Siendo importante precisar que también señala 

una cultura consumista basada en: promover sensibilidad de dietas saludables, 

desarrollar programas y políticas escolares vinculadas a estas, impartir conocimientos 

sobre nutrición, fomentar aptitudes culinarias a través de las escuelas, prestar apoyo de 

información etiquetado en los productos para  conocer su valor nutricional y ofrecer 

asesoramiento nutricional; todo esto con el fin de crear una consciencia alimenticia. 

 

Sin embargo en la tesis realizada de Morales, S. y Flores, R. (2019). Plantea que los 

alimentos son sustancias que permiten el normal desarrollo de las actividades cotidianas 

para la mejora del bienestar y salud, funcionando estos como parte de un engranaje de 

movimiento y cumpliendo estrictamente un rol de suministro energético, regulador y 

formador de los tejidos. Otra perspectiva es la de Calañas-Continente, A. y Bellido, D. 

(2006). Que mencionan que una alimentación saludable es la que previene de 

enfermedades crónicas, obteniendo de esta micro y macro nutrientes que responden a 

las necesidades fisiológicas del organismo; donde apremia para el autor 3 aspectos 

medulares: ser variada, ser equilibrada y ser saludable. 

 

Se considera como aporte de esta propuesta teórica que; hablar de alimentación 

saludable, hoy en pleno siglo XXI, significa aún más, que seleccionar nuestros alimentos 

de manera adecuada, significa también encontrar un punto de equilibrio en nuestra 

cultura alimenticia y brindar un espacio de reflexión; para entender el verdadero sentido 

de alimentarse saludablemente y como esto repercute a nivel personal, social y a manera 

de política educacional de estado. 
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Las tendencias alimenticias según su función.  

 

En la alimentación saludable, es importante definir como nos alimentamos y cuanto 

alimento ingerimos de acuerdo a su naturaleza y/o función, es decir, debemos de tener 

presente siempre un balance alimenticio de acuerdo a la necesidad física que tenemos 

cada uno de nosotros. En este contexto es necesario mencionar algunas teorías que 

sustentan una clasificación de acuerdo a las funciones. 

 

El Equipo de Botanical-online (2019). Menciona que la división se puede realizar de 

acuerdo al grupo de alimentos y estos pueden ser: Alimentos ricos en proteínas (aportan 

buena cantidad de proteínas por ración, entre 10 y 20 gramos de proteína por ración, 

como pescados, mariscos, carnes rojas y blancas vísceras; en menor medida los frutos 

secos. Alimentos ricos en carbohidratos; son de origen mayoritariamente de origen 

vegetal y en menor proporción animal, y los derivados, la azúcar, el pan, arroz, maíz, 

trigo, papa, etc. Alimentos ricos en grasas; alimentos naturales ricos en grasas de origen 

vegetal, como el aguacate, la semilla de chía o semillas. Alimentos ricos en fibras; como 

son las leguminosas, las hortalizas y semillas. Verduras y frutas, que aportan una gran 

variedad de nutrientes al organismo y son reguladores y/o transportadores de estos y 

finalmente los Alimentos ricos en determinadas vitaminas y minerales, de los cuales 

depende bastante el buen funcionamiento de nuestro organismo, de la forma como 

vamos a activarnos, relajarnos o comenzar una acción determinada, siendo determinante 

en un funcionamiento sano de nuestra vida diaria. 

 

El grupo asistencial la Coruña (2020), señala una división de los alimentos en base a las 

diferentes funciones del organismo, las cuales son las siguientes: Los alimentos plásticos 

o formadores, de los cuales predominan las proteínas, donde también se incluyen la 

leche, derivados de la carne, pescados, huevos y legumbres. Los alimentos Reguladores, 

los cuales mayoritariamente provienen de las frutas, verduras y vegetales, también se 

puede encontrar en los pescados y frutos secos; y los alimentos energéticos los cuales 

comúnmente los consumimos, en cereales, frutas, azucares y tubérculos, así como 

también las grasas. 

 

Las tendencias de los alimentos formadores.  

 

Estos alimentos de origen proteico y amiónico, son aquellos que construyen o 

reconstruyen el tejido músculo esquelético, cuando se sufre una lesión, o cuando estas 

recuperando al músculo. Puede ser de origen animal o vegetal, siendo importante referir 

a los aminoácidos y las proteínas como fuente fundamental de la formación o 

construcción osteomioarticular. Hablar de sus funciones de estos alimentos, nos permite 

profundizar puntualmente acerca de la contracción muscular, reconstrucción celular de 

todos los tejidos que nos estructuran al cuerpo humano y asimismo forman algunos 

anticuerpos que elevan nuestras defensas en el organismo. (INNATIA, 2017) 
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Es necesario precisar que estos alimentos los podemos encontrar en 4 grandes grupos, 

Los lácteos, de los cuales podemos mencionar comúnmente la leche, queso, yogurt; las 

carnes de pescado, mariscos y moluscos; La carne de res, pollo y cerdo; y finalmente las 

menestras y frutos secos, como lo son los frejoles, pecanas, lentejas y otros derivados de 

estos. 

 

Las tendencias de los alimentos energéticos  

 

La tendencia de estos alimentos son aquellos que aportan energía, y nos permite realizar 

las acciones de movilización, transporte y activación para estar predispuestos a las 

diferentes actividades que día a día afrontamos en el marco, personal, laboral y social. El 

grupo INNATIA (2017), refiere que estos alimentos cumplen una función de suministrar 

energía, pero específicamente en: el combustible para el músculo, funciones mentales a 

través de energía para el cerebro y los procesos orgánicos como lo son la digestión, 

respiración, frecuencia cardiaca y otros que suceden de manera autónoma. 

 

Los principales alimentos energéticos que distinguimos son; los principales podemos 

buscarlos en los alimentos ricos en hidratos de carbono, como lo son, las harinas, los 

cereales, los azucares, los tubérculos, y las frutas, y en un segundo grupo importante 

como lo son las grasas provenientes de aceites vegetales, los procesados o derivados de 

los productos primarios y los frutos secos que contienen un alto valor energético.  

 

 

Las tendencias de los alimentos reguladores.  

 

Hablar de los alimentos reguladores, implica tener presente el conocimiento pleno de 

una alimentación saludable, comúnmente llamados también alimentos protectores, por 

su función principal de buscar proteger al organismo humano en algunas de sus 

funciones vitales; es importante mencionar, que la mayoría de los alimentos reguladores, 

provienen de las frutas, los vegetales y el agua, siendo las vitaminas y minerales los 

sustratos reguladores del organismo. 

 

Las principales funciones de los alimentos reguladores según INNATIA (2017) son 

acciones enzimáticas, ya que procesan algunas reacciones químicas; funciones 

hormonales, al momento de regularlas; y finalmente las funciones orgánicas, al momento 

de la digestión y equilibrios hidroeléctricos y funciones neurales. 

 

Algunos de los alimentos en los cuales podemos encontrar a las vitaminas y minerales 

son: Frutas, como el plátano, la naranja, la lima, la manzana y otros derivados de estos; 

otro grupo de frutas más diuréticas como la sandía, el melón, la uva el arándano y 

derivados de estos; los frutos secos, como las pasas, las pecanas, maní, almendras; las 

verduras como el col, brócoli, lechuga zanahoria y otros derivados de estos. 
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Metodología.  

 

El presente estudio, es descriptivo exploratorio, su propósito es comprobar que los 

alimentos formadores, energéticos y reguladores han generado una tendencia 

alimenticia frente al estado de emergencia sanitaria del Sars Cov2 ð Covid 19. La muestra 

de estudio estuvo compuesta por 81 estudiantes de la carrera profesional de Educación 

Física de la EESPP José Jiménez Borja. Que cursas los semestres I, IV, VI, VIII y X. En el 

estudio se utilizó la técnica de encuesta, con un cuestionario de 12 ítems, se aplicó el 

análisis factorial y se determinó su adecuada y pertinente composición. Cada pregunta 

tuvo 4 alternativas indicando la escala de Nunca, Algunas veces, Casi siempre y Siempre. 

Se validó el instrumento con un coeficiente de 0.89. El tiempo corresponde al periodo 

lectivo 2020 II. 

 

El análisis estadístico consistió en la organización de la información, construir la base de 

datos en el SPSS, proceder con el análisis descriptivo y las pruebas estadísticas de 

verificación de hipótesis de trabajo. Se administró el SPSS versión 25 para el 

comportamiento de la variable. 

 

Resultados 

 

El análisis de los resultados, se enmarca en dos partes, el primero está orientado a evaluar 

el comportamiento de las tendencias alimenticias según su variedad en alimentos 

formadores, energéticos y reguladores y la segunda a probar estadísticamente que esta 

tendencia de alimentos formadores, son mayormente consumidos en referencia a los 

otros 2 grupos alimenticios. 

 

1.      Análisis descriptivo de las tendenc ias alimenticias  

 

1.1. Análisis de tendencia de los alimentos formadores o plásticos  

 

La tabla 1, contiene cuatro ítems que presentan las tendencias de consumo de 

alimentos formadores, y revelan desde la perspectiva del estudiante, como es su 

comportamiento a t ravés del análisis estadístico de las medias aritméticas. Las medias 

más altas, implican mayor impacto respecto a las menores. La media más alta (3,05) que 

corresponde al ítem 2, indica que el estudiante tiene una mayor tendencia a consumir 

alimentos como el pescado, carne de pescado, mariscos, crustáceos o derivados de estos. 

Luego le sigue el ítem 3, con una media de (2,89) que indica una tendencia en el consumo 

de carne de res, cerdo o pollo y derivados de este, en tercer lugar se encuentra el ítem 

1, con (2,83) el cual señala una tendencia en consumo de la leche, queso huevo y 

derivados de estos, y finalmente el ítems 4, con (2,38) el cual señala un consumo por 

parte del estudiante de menestras, frejoles y derivados de estos. El análisis revela que el 

estudiante tiene una mayor tendencia a consumir alimentos formadores de la carne del 

pescado, mariscos, crustáceos o derivados de estos , lo cual es positivo para mantener 

una dieta saludable ya que son los que menos almacenan grasas o glicéridos de todas 
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las carnes, asimismo, también se identifica que los estudiantes tienen un consumo 

ocasional de alimentos formadores derivados de las menestras, los cuales proporcionan 

al organismo las proteínas vegetales y minerales que el organismo necesita. 

 

Tabla 1: 

Tendencias Alimenticias Formadoras o Plásticas de los estudiantes de la carrera profesional de 

Educación Física de la EESPP José Jiménez Borja. 

Ítems Media 
Desviación 

Típica 

1. ¿Durante la semana, consume usted alimentos como la leche, 

el queso, el huevo o derivados de estos? 
2,83 ,787 

2. ¿Durante la semana, consume usted alimentos como la carne 

de pescado, mariscos, crustáceos o derivados de estos? 
3,05 ,820 

3. ¿Durante la semana, consume usted alimentos como la carne 

de res, de cerdo u porcino, de pollo o derivados de estos? 
2,89 ,791 

4. ¿Durante la semana, consume usted alimentos como los 

frejoles, las menestras o derivados de estos? 
2,38 ,751 

Fuente: Encuesta de estudiantes 

 

 

  

1.2. Análisis de tendencia de los alimentos Energéticos  

 

      La tabla 2, contiene cuatro ítems que presentan las tendencias de consumo de 

alimentos energéticos, y revelan desde la perspectiva del estudiante, como es su 

comportamiento a través del análisis estadístico de las medias aritméticas. Las medias 

más altas, implican mayor impacto respecto a las menores. La media más alta (3,06) que 

corresponde al ítem 6, indica que el estudiante tiene una mayor tendencia a consumir 

alimentos azucarados, chocolates, dulces, gaseosas o derivados de estos. Luego le sigue 

el ítem 8, con una media de (2,99) que indica una tendencia en el consumo de galletas 

dulces y saladas y piqueos de origen procesado, en tercer lugar se encuentra el ítem 7, 

con (2,35) el cual señala una tendencia en consumo de pan, arroz, papas y derivados de 

estos, y finalmente el ítems 5, con (2,25) el cual señala un consumo por parte del 

estudiante de frituras de las grasas de origen animal del cerdo, del pollo o del pescado. 

El análisis revela que el estudiante tiene una mayor tendencia a consumir alimentos 

energéticos de origen azucarado, dulce, las gaseosas o derivados de estos, los cuales 

dentro de la cadena energética son los más perjudiciales para la salud, cuando se 

consumen en altas proporciones, asimismo los que promueven enfermedades vinculadas 

al sobrepeso y la obesidad, también se identifica que los estudiantes tienen un consumo 

muy ocasional de alimentos energéticos derivados de las frituras de la piel de origen 

animal, las grasas de pollo, cerdo o cordero, lo cual representa un aspecto positivo en la 

cultura alimenticia del estudiante, ya que son estos alimentos energéticos, los que 
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promueven el aumento de colesterol en la sangre y su almacenamiento rápido si no se 

reutiliza este sustrato en actividad física. 

 

Tabla 2: 

Tendencias Alimenticias Energéticas de los estudiantes de la carrera profesional de Educación 

Física de la EESPP José Jiménez Borja. 

Ítems Media 
Desviación 

Típica 

5. ¿Durante la semana, cuando consume usted las carnes de 

diferente origen animal, se alimenta también de las grasas de 

estos alimentos como frituras de grasa de pollo, frituras de 

grasa de cerdo o frituras de grasa de cordero? 

2,25 ,699 

6. ¿Durante la semana, consume usted alimentos azucarados 

como la azúcar propiamente dicha, chocolates, dulces, 

gaseosa o derivados de estos? 

3,06 ,731 

7. ¿Durante la semana, consume usted alimentos como el pan, 

el arroz, la papa, los fideos o derivados de estos? 
2,35 ,824 

8. ¿Durante la semana, consume usted alimentos como los 

cereales, las galletas dulces o saladas, piqueos de origen 

procesado (papas fritas, camote frito, etc) o derivados de 

estos? 

2,99 ,766 

Fuente: Encuesta de estudiantes   

 

1.3.- Análisis  de tendencia de los alimentos reguladores  

 

          La tabla 3, contiene cuatro ítems que presentan las tendencias de consumo de 

alimentos energéticos, y revelan desde la perspectiva del estudiante, como es su 

comportamiento frente al consumo de estos, a través del análisis estadístico de las 

medias aritméticas. Las medias más altas, implican mayor impacto respecto a las 

menores. La media más alta (3,12) que corresponde al ítem 12, indica que el estudiante 

tiene una mayor tendencia a consumir alimentos como las almendras, las pasas, pecanas 

y derivados de estos. Luego le sigue el ítem 9, con una media de (2,91) que indica una 

tendencia en el consumo de hortalizas y verduras, en tercer lugar se encuentra el ítem 

10, con (2,74) el cual señala una tendencia en consumo de frutas como el limón, uva, 

durazno, manzana, plátano y derivados de estos, y finalmente el ítems 11, con (2,04) el 

cual señala un poco consumo por parte del estudiante de frutas diuréticas como la 

sandía, el melón la papaya y derivados de estos. El análisis revela que el estudiante tiene 

una mayor tendencia a consumir alimentos reguladores de frutos secos como lo son las 

pasas, las nueces, las almendra, pecanas y derivados de estos, los cuales dentro de la 

cadena reguladora son los son los que mayor propiedades de minerales y vitaminas 

proporcionan al organismo, sin embargo también es necesario precisar que estos, 

concentran un importante contenidos de grasas. También se identifica que los 
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estudiantes tienen un consumo poco común de alimentos reguladores derivados de las 

frutas diuréticas como lo son la sandía, la papaya, el melón, la uva y derivados de estos, 

lo cual representa un aspecto preocupante en la cultura alimenticia del estudiante, ya 

que son estos los alimentos reguladores, los que promueven la eliminación de toxinas y 

son alimentos que se contraponen a la retención de líquidos, siendo estos necesarios en 

las dietas para disminuir el sobrepeso corporal. 

Tabla 3: 

Características de los alimentos Reguladores de los estudiantes de la carrera profesional de 

educación física de la EESPP José Jiménez Borja. 

Ítems Media 
Desviación 

Típica 

9. ¿Durante la semana, consume usted alimentos como 

hortalizas o verduras (zanahoria lechuga acelgas, col, 

brócoli, etc.) o derivados de estos? 

2,91 ,794 

10. ¿Durante la semana, consume usted alimentos como la 

naranja, manzana, limón, durazno, Piña, Uva, Plátano o 

derivados de estos? 

2,74 ,738 

11. ¿Durante la semana, consume usted alimentos como la 

sandía, melón, papaya, uvas, arándano, fresas o derivados 

de estos? 

2,04 ,749 

12. ¿Durante la semana, consume usted alimentos como pasas, 

la nuez, pecanas, almendras o derivados de estos? 

3,12 ,797 

Fuente: Encuesta de estudiantes   

 

 

 

 

 

2.-        Prueba estadística  de las tendencias de los alimentos  

 

2.1.-    Relación de los alimentos formadores y la alimentación saludable  

 

La tabla 4, nos revela que el 34,6% de los estudiantes encuestados, mantienen 

una insuficiente alimentación, de los cuales un 42,0% consume dentro de su alimentación 

pocos alimentos formadores, siendo este un factor negativo en los estudiantes 

encuestados; es importante señalar también que un 35,8% consumen alimentos 

formadores en niveles normales, lo cual es un aspecto positivo ya que estos permiten la 

reconstrucción muscular y otros de nivel osteomioarticular que son necesarios dentro de 

la especialidad de Educación Física. 
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Tabla 4: 

Relación de niveles entre alimentos formadores y alimentos saludables 
Niveles 

Alimentos Saludables 
Total 

Insuficiente 
Alimentación 

Alimentación 
Balanceada 

Sobre 
Alimentación 

Alimentos 

Formadores 

Bajo nivel de 
alimentos formadores 

24 9 1 34 

% del total 29,6% 11,1% 1,2% 42,0% 

Normal nivel de 
alimentos formadores 

4 15 10 29 

% del total 4,9% 18,5% 12,3% 35,8% 

Alto nivel de 
alimentos formadores 

0 3 15 18 

% del total 0,0% 3,7% 18,5% 22,2% 

 Total 28 27 26 81 

 34,6% 33,3% 32,1% 100,0% 

 

Hipótesis 1:  

 

Para comprobar la relación entre los alimentos saludables y alimentos formadores se 

realiza la siguiente hipótesis. 

 

H0: Los alimentos saludables y los alimentos formadores son independientes 

H1: Los alimentos saludables y los alimentos formadores son dependientes.  

 

 Regla de decisión:  

 

Para un nivel de significancia Ŭ = 0.05 

Si p < 0.05, entonces se rechaza H0 

Si p > 0.05, entonces se acepta H0 

 
Tabla 5: 

Prueba de Chi Cuadrado de Pearson 

 Valor Sig. (P) 

Chi-cuadrado de Pearson 51,304a ,000 

Razón de verosimilitud 57,065 ,000 

Asociación lineal por lineal 42,935 ,000 

 

La tabla 5, Contiene los resultados de la prueba chi-cuadrado, cuyo valor es de 51,304, 

esto demuestra que no existe independencia entre los alimentos saludables y alimentos 

formadores.  
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Aplicando la regla de decisi·n, se comprueba que òPó (0,00) es menor al 5% de 

significancia, entonces se rechaza la H0, y se concluye que los alimentos formadores son 

una dimensión relevante e importante de los alimentos saludables, con un 95% de 

confiabilidad. 

 

 

2.2.-     Relación de los alimentos energéticos y la alimentación saludable  

 

La tabla 6, nos revela que el al igual que la tabal 4, un 34,6% de insuficiente 

alimentación, dentro de los cuales un 49,4% de los estudiantes consumen  también bajos 

niveles de alimentos energéticos, asimismo, 33,3% de los estudiantes encuestados, 

mantienen una alimentación saludable balanceada, asumiendo una vida saludable. 

Asimismo un 35,8% de los estudiantes, consumen alimentos energéticos en niveles 

normales; los cuales permiten mantener con energía al organismo para las actividades 

diarias. 

 

Tabla 6: 

Relación de niveles entre alimentos energéticos y alimentos saludables 
Niveles 

Alimentos Saludables 
Total 

Insuficiente 
Alimentación 

Alimentación 
Balanceada 

Sobre 
Alimentación 

Alimentos 

Energéticos  

Bajo nivel de los 
alimentos Energéticos 

26 12 2 40 

% del total 32,1% 14,8% 2,5% 49,4% 

Normal nivel de los 
alimentos energéticos 

2 13 14 29 

% del total 2,5% 16,0% 17,3% 35,8% 

Alto nivel de los 
alimentos Energéticos 

0 2 10 12 

% del total 0,0% 2,5% 12,3% 14,8% 

 
Total 28 27 26 81 

 34,6% 33,3% 32,1% 100,0% 

 

Hipótesis 2 : 

 

Para comprobar la relación entre los alimentos saludables y alimentos formadores se 

realiza la siguiente hipótesis. 

 

H0: Los alimentos saludables y los alimentos Energéticos son independientes 

H1: Los alimentos saludables y los alimentos Energéticos son dependientes.  
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 Regla de decisión:  

 

Para un nivel de significancia Ŭ = 0.05 

Si p < 0.05, entonces se rechaza H0 

Si p > 0.05, entonces se acepta H0 

 
Tabla 7: 

Prueba de Chi Cuadrado de Pearson 

 Valor Sig. (P) 

Chi-cuadrado de Pearson 44,900a ,000 

Razón de verosimilitud 51,860 ,000 

Asociación lineal por lineal 38,873 ,000 

 

La tabla 7, Contiene los resultados de la prueba chi-cuadrado, cuyo valor es de 44,900 

esto demuestra que no existe independencia entre los alimentos saludables y alimentos 

Energéticos.  

 

Aplicando la regla de decisi·n, se comprueba que òPó (0,00) es menor al 5% de 

significancia, entonces se rechaza la H0, y se concluye que los alimentos Energéticos son 

una dimensión relevante e importante de los alimentos saludables, con un 95% de 

confiabilidad. 

 

 

2.3.-     Relación de los alimentos Reguladores y la alimentación saludable  

 

La tabla 8, nos revela que un 43,2% de los estudiantes encuestados, consumen 

bajos niveles de los alimentos reguladores, asimismo, el 33,3% de los estudiantes 

encuestados, mantienen una alimentación saludable balanceada, asumiendo una vida 

saludable. Asimismo un 34,6% de los estudiantes, consumen alimentos Reguladores en 

niveles normales; y también es necesario mencionar que un 22,2% de los estudiantes 

consume altos niveles de alimentos formadores, los cuales permiten mantener regular 

también al igual que en los niveles normales, las diferentes funciones del organismo, 

producto de las vitaminas y minerales que estos contienen. 
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Tabla 8: 

Relación de niveles entre alimentos Reguladores y alimentos Saludables 

 
Niveles 

Alimentos Saludables 
Total 

Insuficiente 
Alimentación 

Alimentación 
Balanceada 

Sobre 
Alimentación 

Alimentos  
Reguladores  

Bajo nivel de 
Alimentos 
Reguladores 

24 10 1 35 

% del total 29,6% 12,3% 1,2% 43,2% 

Nivel Normal de los 
alimentos 
Reguladores 

4 13 11 28 

% del total 4,9% 16,0% 13,6% 34,6% 

Alto nivel de 
Alimentos 
Reguladores 

0 4 14 18 

% del total 0,0% 4,9% 17,3% 22,2% 

Total 28 27 26 81 

 34,6% 33,3% 32,1% 100,0% 

 

Hipót esis 3: 

 

Para comprobar la relación entre los alimentos saludables y alimentos formadores se 

realiza la siguiente hipótesis. 

 

H0: Los alimentos saludables y los alimentos Reguladores son independientes 

H1: Los alimentos saludables y los alimentos Reguladores son dependientes.  

 

 Regla de decisión:  

 

Para un nivel de significancia Ŭ = 0.05 

Si p < 0.05, entonces se rechaza H0 

Si p > 0.05, entonces se acepta H0 

 
Tabla 9: 

Prueba de Chi Cuadrado de Pearson 

 Valor Sig. (P) 

Chi-cuadrado de Pearson 45,081a ,000 

Razón de verosimilitud 52,485 ,000 

Asociación lineal por lineal 40,140 ,000 
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La tabla 9, Contiene los resultados de la prueba chi-cuadrado, cuyo valor es de 45,081 

esto demuestra que no existe independencia entre los alimentos saludables y alimentos 

Reguladores.  

 

Aplicando la regla de decisi·n, se comprueba que òPó (0,00) es menor al 5% de 

significancia, entonces se rechaza la H0, y se concluye que los alimentos Reguladores son 

una dimensión relevante e importante de los alimentos saludables, con un 95% de 

confiabilidad. 

 

Conclusión  

El estudio demuestra la prevalencia en tendencia de bajo consumo en alimentos 

formadores y energéticos; una tendencia regular en los alimentos reguladores; lo cual 

enfrenta a los estudiantes a riesgos de desorden alimenticio en un contexto de estado 

de emergencia sanitaria SARS COVID 19; siendo una insuficiente alimentación la que 

prevalece como tendencia de los alimentos saludables. 
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Este es un Artículo de Investigación  

La efectividad de los recursos paraverbales en el 

fortalecimiento de las competencias 

comunicativas  
 

Víctor Casiano Flores Chipana 6 
 

Resumen 
 

El estudio tuvo como objetivo analizar y establecer el nivel efectividad de los recursos 

paraverbales en el desarrollo de la competencia comunicativa.  El estudio se realizó en 

una muestra de  18 estudiantes de la carrera profesional de educación primaria de la 

Escuela de Educación Superior Pedagógica P¼blica òJos® Jim®nez Borjaó de Tacna. Se 

aplicó la técnica de la encuesta, con ítems validados en cada dimensión y aplicó un 

cuestionario con preguntas tipo escala Lickert. Se concluye que existe una alta efectividad 

en el uso de los recursos paraverbales en el desarrollo de la capacidad de la mirada, 

entonación, dicción y una baja efectividad en el desarrollo de la capacidad de los gestos, 

en el proceso de desarrollo de la competencia comunicativa. 

 

 

Palabras clave: recursos paraverbales, competencias comunicativas, efectividad. 

 

 

THE EFFECTIVENESS OF PARAVERBAL RESOURCES IN STRENGTHENING 

COMMUNICATION SKILLS. 

ABSTRAC 

The aim of the study was to analyze and establish the level of effectiveness of paraverbal 

resources in the development of communicative competence. The study was carried out 

in a sample of 18 students of the primary education professional career of the òJos® 

Jim®nez Borjaó Public Pedagogical Higher Education School of Tacna. The survey 

technique was applied, with items validated in each dimension, and a questionnaire with 

questions like the Lickert scale was applied. It is concluded that there is a high 

effectiveness in the use of paraverbal resources in the development of the ability to look, 

intonation, diction and a low effectiveness in the development of the ability of gestures, 

in the process of developing communicative competence . 
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Introducción  

 

En la actualidad es muy importante la percepción que tienen tanto los docentes 

como los estudiantes sobre el uso adecuado del elemento del lenguaje no verbal 

relacionado con la proxemia, y internamente con la utilización del espacio para 

desenvolverse dentro en el desarrollo de su comunicación en la clase, que es coincidente 

por lo que se podrá establecer ambos bloques consideran la movilidad del docente 

dentro del aula como un instrumento de especial relevancia en el desarrollo de las 

actividades formativas en el aula. Así la ubicación del docente en el aula incide en la 

eficacia de la comunicación por cuanto le lleva a una mejor interacción con los 

estudiantes y por ende a captar su atención, logrando mejor éxito en la transmisión de 

su mensaje verbal.. 

 

En el fortalecimiento de competencias comunicativas en un ámbito de 

investigación es muy productivo en la actualidad. De ello dan cuenta manuales y textos 

de estudio, libros, capítulos de libros especializados, proyectos y artículos de 

investigación, encuentros, congresos y simposios. En el trabajo que se realiza, destacan 

en este escenario las iniciativas generadas en la educación superior, pues el dominio de 

estas habilidades es también un factor determinante en las evaluaciones y desempeños 

en las aulas. En este contexto, se advierte aún como un espacio en el que se requiere un 

trabajo mancomunado entre las instituciones de educación superior, los grupos de 

investigación, dominar competencias que les permitan hacer uso del lenguaje y participar 

de manera efectiva a través de él en distintas situaciones sociales. Como se ha señalado, 

existe bastante investigación a este respecto, pero no siempre es posible advertir en el 

sector educativo, fuera de iniciativas aisladas, y en algunos casos con una continuidad 

irregular, acciones concretas y de carácter nacional que propicien el desarrollo de estas 

competencias comunicativas en todos los estudiantes de educación superior.  

 

Por lo que, el trabajo de investigación tiene como objetivo  revisar algunas 

orientaciones en relación al desarrollo de recurso paraverbales fortaleciendo las 

competencias comunicativas en educación superior, con énfasis en su implementación 

en desempeño de las practicas pre-profesionales en las aulas de la educación básica. Los 

recursos paraverbales desarrollan las competencias comunicativas en educación superior 

en tres niveles: la importancia de usar correctamente los gestos en el desempeño de los 

estudiantes de educación superior, el uso correcto de la mirada en los en los debates, 

exposiciones y conferencias.  La prosodia, por lo tanto, examina las características fónicas, 

los tonos y los acentos su objeto de estudio es la manifestación de las palabras, 

analizando la acentuación local y la entonación general. 
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Uso correcto de los gestos   

 

Rulicki, Sergio; Chemy, Martin., 2012) Los recursos paraverbales son todas las mímicas, 

las posturas, las miradas, los acentos de voz y otros símbolos y señales no orales, esto 

quiere decir que componen un Vocabulario suplementario al de las palabras, con el que 

nos informamos de forma constante. La comunicación oral es tan importante, pero a la 

vez tan común, que a veces se llega a subestimar. Sin embargo, es indispensable que 

desde los primeros años de formación escolar se despierte y estimule el interés respecto 

a la comunicación no verbal y paraverbal.  
 

La comunicación paraverbal se encuentra estrechamente relacionada con el papel 

comunicativo de los gestos y las posturas en una comunicación oral. En tal sentido, es 

de importancia crucial que cada estudiante conozca cómo prevaler y aprovechar al 

máximo todos estos elementos para comprender y producir textos orales de tal manera 

que se cumplan los propósitos de la comunicación, como la interpretación correcta del 

mensaje, y a su vez que la intención con la que el estudiante pretende transmitir el 

mensaje sea captado e interpretado de la misma manera. (Mehrabian, A., 1981) quien 

define y profun diza la comunicación no verbal desde una posición técnica, pues indica 

que òEs una rama de las ciencias sociales, que explica las sutiles maneras en que las 

personas convierten sus sentimientos y emociones en accionesó (p. 123). Indica los 

códigos sutiles que las personas usan para evitar que la expresión y manifestación de sus 

emociones sean fáciles de reconocer ante los demás. 

 

En su conocida obra La Comunicación no Verbal, Flora Davis señalaba: 
 

La postura es el elemento más fácil de observar y de interpretar de todo el 

comportamiento no verbal. En cierto modo, es preocupante saber que algunos 

movimientos corpor ales que teníamos por arbitrarios son tan circunscritos, 

predecibles y ða veces- reveladores; pero, por otra parte, es muy agradable 

saber que todo nuestro cuerpo responde continuamente al desenvolvimiento 

de cualquier encuentro humano. (Davis. 1998: 35) 

 

Uso adecuado de la mirada  

 

La mirada es otro elemento que se incluye dentro de la disciplina de la Kinésica. 

Podríamos comentar que dicho mecanismo ha sido estudiado con menos atención que 

el resto de los componentes definidos con anterioridad, aunque con el paso del tiempo, 

dicho proceso está obteniendo casi los mismos estudios que el resto de los elementos 

que forman la ciencia Kinésica. Se trata de un elemento primordial dentro del ámbito 

expresivo y sobre todo hace mención a la expresión facial, por la importancia que tiene 

para el proceso de la Comunicación no Verbal y las aportaciones que conlleva a la faceta 

perceptiva del ser humano.  
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En este sentido, no sólo existe una única mirada, sino que el registro es mucho más 

amplio. Podemos diferenciar ocho tipos de miradas (García Fernández. 2000: 98):  

 Mirada Firme y Franca . Suele ser una de las que más utilizadas por el ser humano. Si 

se fija hacia un punto concreto indica interés, puede llegar a demostrar ingenuidad y es 

muy habitual entre los infantes. 

Mirada Feroz . Es aquella que suele producirse entre los progenitores y sus hijos. Se 

caracteriza por colocar los ojos entreabiertos acompañado de un ceño fruncido, aunque 

se aconseja no mantenerla durante un espacio de tiempo prolongado. 

Bajar los Ojos . Viene a significar una señal de modestia, sumisión o en algún que otro 

caso de humildad. Este gesto suele acompañarse por la inclinación de la cabeza o un 

doblegamiento de la espalda. 

Mirada Huidiza . Es un tipo de mirada incómoda, puesto que se produce cuando nuestra 

mirada choca con la de otro individuo. La respuesta más habitual ante este tipo de 

interacción suele ser retirar la vista. Es lógica en personas que tienen un cierto grado de 

timidez y en consecuencia suele ir acompañado por un leve sonrojo. 

Ojos Desenfocados . El individuo mira hacia el infinito sin la intención de encontrar un 

objeto o persona que forme parte de su ámbito de estudio. Este tipo de miradas puede 

ser consecuencia de un estrés acumulado o incluso una seña inequívoca de que la 

persona está soñando despierto. 

Mirada Elevada . En dicha mirada, los párpados del susodicho se dirigen hacia la parte 

superior del ojo. Este tipo de miradas son muy habituales en personas que profesan un 

culto religioso e incluso cuando observa una determinada obre de arte. 

Mirada Lateral . Se desarrolla cuando el individuo no quiere dar a conocer que su 

atención se fija en un objeto en concreto y para evitarlo su cuerpo permanece inmóvil 

mientras con la mirada gira hacia la zona deseada. Este tipo de mirada es típica en 

personas tímidas que tienen como único objetivo disimular sus intenciones.  

 

Por lo tanto, una mirada efectiva tiende puentes de comunicación con el auditorio: tiene 

más posibilidades de captar y mantener la atención, hacer llegar el mensaje y obtener un 

feedback para adaptar el discurso al auditorio. 

 

V Repartir miradas entre el público para conseguir que todos se sientan mirados, evitar 

concentrar la mirada en una zona de la sala u observar siempre a los mismos 

interlocutores. 

V Combinar los diferentes tipos de mirada durante la exposición: radar o panorámica, 

láser focalizada y espejo o receptora de la respuesta visual del público. Adaptar el 

discurso a los 

movimientos o reacciones que se observen en la audiencia. 

V Optar por una mirada franca, es decir, con los ojos abiertos, mirando a los asistentes 

a la cara. 

V Una mirada apagada, con los ojos caídos, genera apatía y una mirada que se desvía 

cuando coincide con la de una persona del público muestra inseguridad. 
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V No mirar al vacío, al suelo o al techo, si no es con un propósito determinado. Evitar 

perder el contacto visual porque se esté leyendo el guion o se esté pendiente de las 

diapositivas del programa de presentaciones. 

 

Uso correcto de la prosodia  

 

Conocer una lengua no sólo consiste en concatenar sonidos o estructuras morfológicas 

y sintácticas coherentemente, también implica reconocer la musicalidad que la 

caracteriza y que la asemeja o diferencia de otras lenguas o dialectos. Dentro del campo 

de los estudios lingüísticos, la prosodia es la disciplina que se encarga de describir 

mel·dica y r²tmicamente los sonidos del habla: esa especie de ôacentoõ que nos permite 

identificar a nuestro interl ocutor, si es hombre o mujer, la clase social a la cual pertenece, 

si pregunta algo, si está triste, o, incluso, si es extranjero. La acentuación, el ritmo y la 

entonaci·n son las cualidades sonoras responsables de esa ôm¼sicaõ que escuchamos 

cuando alguien nos habla. 

 

(Poyatos, F., 1994) Nos dice: òEn general, el volumen se debe adecuar al tama¶o o 

dimensión del lugar donde estemos hablando, y al número de personas con las que 

interactuamos. La función más básica del volumen de la voz es hacer que el mensaje sea 

o²doó (p. 384). En consecuencia, al momento de comunicarnos con nuestros pares 

hacemos más que emitir palabras sin una intención previa y a la par tenemos en cuenta 

siempre la manera de cómo decimos y queremos trasmitir nuestras ideas. Por lo tanto, 

es importante que el contenido y fondo de nuestras frases, pensamientos y demás 

expresiones sean oídas perfectamente y a cabalidad, es decir, no todo tiene que ver con 

el qué queremos decir, también hay que tener en cuenta el cómo lo vamos a decir para 

que todos escuchen nuestro mensaje. Ya sea mientras hablamos o escribimos el lenguaje 

paraverbal y sus ejemplos siempre estarán presentes. 

 

La entonación puede establecerse como la órbita melódica que la voz narra al pronunciar 

las palabras, expresiones y oraciones. Cada individuo posee su tono de voz particular, es 

decir, la anotación que adentro de su exploración individual se origina con más 

naturalidad y menos atrevimiento. Alrededor de esta anotación (denominada frecuencia 

fundamental), ocurren las inclinaciones ascendentes del lenguaje de cada Persona. 

(Maqueo, A., 2005). La modulación de nuestra voz es importante al momento de 

transmitir nuestro mensaje, puesto que permite a nuestros oyentes diferenciar y 

distinguir las frases, oraciones y los enunciados que vamos pronunciando. 

 

Es la eficacia de la indagación emitida, para lograr producir un discurso que evidencie un 

desarrollo eficaz y que avance hacia una meta discursiva clara, resultando innecesario y 

hasta insuficiente originar diversas frases por minuto si al pronunciar el discurso éstas 

mostraron perturbaciones, imperfecciones y errores. òLa fluidez verbal se refiere a la 

disposición de la información por módulo de compostura que un hablante es 

competente de emitir cuando origina una disertación. Excesivas perturbaciones en el 
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habla pueden causar impresión de inseguridad, incompetencia, poco inter®s o ansiedadó 

(Menjura, M., 2007). 
 

 

Metodología  

 

El artículo de estudio, es descriptivo exploratorio, su propósito es comprobar que las 

competencias comunicativas y los recursos paraverbales son dos factores que se 

complementan en la formación basada en competencias, en su proceso de formación 

profesional y en su desempeño en la práctica pre-profesional. La muestra de estudio 

estuvo compuesta por 18 estudiantes de la carrera profesional de Educación Primaria, 

que cursan el octavo semestre.  En el estudio se utilizó la técnica de la encuesta, con un 

cuestionario de doce ítems, se aplicó el análisis factorial, y se determinó su adecuada y 

pertinente composición. Cada pregunta tuvo tres alternativas indicando la escala de 

siempre, frecuentemente y pocas veces. Se validó el instrumento con un coeficiente de 

0.75 de Alpha de Cronbach. En el tiempo corresponde a estudiantes matriculados en el 

año académico 2020-II. 

El análisis estadístico consistió en organizar la información, construir la base datos en 

SPSS, y proceder con el análisis descriptivo y las pruebas estadísticas de verificación de 

las hipótesis de trabajo.  Se aplicó el método de P_valor, para determinar el nivel 

significatividad del estadístico chi cuadrado.  Se administró el Programa SPSS versión 19 

para el análisis del comportamiento de la variable. 

 

Resultados 

 

El análisis de los resultados se enmarca en dos partes, el primero está orientado a evaluar 

el comportamiento de las características de los gestos, las miradas y la prosodia y la 

segunda a probar estadísticamente las dimensiones antes mencionadas se relacionan en 

forma significativa con las competencias comunicativas de los estudiantes.   

 

1.-        Análisis descriptivo estadístico  

1.1. Análisis de las características de los  gestos 

 

La tabla 1, contiene cuatro ítems que presentan las características de los gestos 

parte de recurso de paraverbales, y revelan desde la perspectiva del estudiante, como es 

su comportamiento a través del análisis estadístico de las medias aritméticas. Las medias 

más altas implican mayor impacto respecto de las menores. La media más alta (2.33) que 

corresponde al ítem 2, indica que el estudiante usa los gestos de la mano y de la cara 

refuerzan el lenguaje verbal en la exposición oral. Luego le sigue el ítem 3, con una media 
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de (2.22), que indica que el estudiante percibe los gestos denotan una actitud amable o 

crispada en la exposición oral, en tercer lugar, está el ítem 4, con (1.83) que indica que el 

estudiante exagera la gestualidad o es natural en la exposición oral, y finalmente está el 

ítem 1, con (1.44), que indica que el estudiante gesticula en exceso desviando la atención 

de los interlocutores en la exposición oral. El análisis revela que el estudiante fortalece 

sus competencias comunicativas mediante el uso de los recursos paraverbales en su 

proceso de formación profesional y para un desempeño adecuado en las prácticas pre-

profesionales 

 

Tabla 1:  

Características de la dimensión de los gestos en el desempeño en el aula en el estudiante 

en el programa de Educación Primaria VIII ciclo. 

 

Elementos Media Desviación 

típica 

5. Te gusta gesticular en exceso desviando la atención de los 

interlocutores en la sustentación oral. 

1,44 ,511 

6. Te gusta realizar los gestos de la mano y de la cara que 

refuerzan el lenguaje verbal en la sustentación oral. 

2,33 ,767 

7. Sueles que los gestos denotan una actitud amable en la 

sustentación oral. 

2,22 ,808 

8. Generalmente prefieres exagerar la gestualidad en una 

sustentación oral. 

1,83 ,707 

 

         Fuente: Encuesta de estudiantes 
 

1.2. Análisis de las características de la mirada  

 

La tabla 2, contiene cuatro ítems que presentan las características de la mirada 

parte de   recurso de paraverbales, y revelan desde la perspectiva del estudiante, como 

es su comportamiento a través del análisis estadístico de las medias aritméticas. Las 

medias más altas implican mayor impacto respecto de las menores. La media más alta 

(2.44) que corresponde al ítem 6 indica que el estudiante muestra atención durante las 

intervenciones del oyente. Luego le sigue el ítem 8, con una media de (2.39), que indica 

que el estudiante preste atención cuando se comenta una opinión que le afecta, en tercer 

lugar, está el ítem 5, con (2.11) que indica que el estudiante procura mirar de forma 

equilibrada a todos los participantes en la exposición oral , y finalmente está el ítem 7, 

con (2.11), que indica que el estudiante evita miradas agresivas o desaprobatorias. El 

análisis revela que el estudiante complementa sus competencias comunicativas mediante 

el uso de los recursos paraverbales en su proceso de formación profesional y para un 

desempeño adecuado en las aulas. 
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Tabla 2:  

Características de la dimensión de la mirada en el desempeño en el aula en el estudiante en el 

programa de Educación Primaria VIII ciclo 
 

Elementos Media Desviación 

típica 

9. Te sientes a gusto al procurar mirar de forma equilibrada a 

todos tus compañeros en la sustentación oral. 

2,11 ,323 

10. Te gusta mostrar atención durante las intervenciones de tus 

compañeros en la sustentación oral. 

2,44 ,715 

11. Evitas miradas agresivas o desaprobatorias en la 

sustentación oral. 

2,11 ,832 

12. Te gusta prestar atención cuando se comenta una opinión 

que te afecta en tu sustentación oral. 

2,39 ,778 

 

            Fuente: Encuesta de estudiantes 

 

1.3. Análisis de las características de la prosodia  

 

La tabla 3, contiene cuatro ítems que presentan las características de la prosodia 

como parte de recurso de paraverbales, y revelan desde la perspectiva del estudiante, 

como es su comportamiento a través del análisis estadístico de las medias aritméticas. 

Las medias más altas implican mayor impacto respecto de las menores. La media más 

alta (2.39) que corresponde al ítem 11 indica que el estudiante preste atención cuando 

se comenta una opinión que le afecta. Luego le sigue el ítem 12, con una media de (2.22), 

que indica que el estudiante se sitúa estratégicamente las pautas para marcar las partes 

del discurso, en tercer lugar, está el ítem 10, con (2.17) que indica que el estudiante evita 

la monotonía en la entonación en la exposición oral, y finalmente está el ítem 9, con 

(2.11), que indica que el estudiante se expresa con una entonación adecuada al 

contenido en la exposición oral. El análisis revela que el estudiante desarrolla sus 

competencias comunicativas mediante el uso de los recursos paraverbales en su proceso 

de formación profesional y para un desempeño adecuado en las aulas. 

 

Tabla 3:  

Características de la dimensión de la prosodia en el desempeño en el aula en el estudiante 

en el programa de Educación Primaria VIII ciclo 

 

Elementos Media Desviación 

típica 

13. Te expresas con una entonación adecuada con el tema 

que estas sustentando en clase. 

2,11 ,583 

14. Te gusta evitar la monotonía en la entonación en la 

sustentación de tus trabajos orales. 

2,17 ,514 

15. Siempre presta atención cuando se comenta una opinión 

que le afecta en tu sustentación. 

2,39 ,778 
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16. Te sitúas estratégicamente las pautas para marcar las 

partes del discurso en tu sustentación. 

2,22 ,548 

            Fuente: Encuesta de estudiantes 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.-       Prueba estadística de  los recursos paraverbales  
 

2.1.-    La relación del nivel de los gestos y los recursos paraverbales  

 

La tabla 4, nos hace interpretar que 33.3% de los estudiantes con gestos 

inadecuados están asociados con un inadecuado uso de los recursos paraverbales; más con 

un adecuado uso de los recursos paraverbales. En cambio, 33.3% de los estudiantes con 

gestos adecuados están más asociados con un adecuado uso de los recursos paraverbales. 

Entonces, se deduce que los gestos, es un componente fundamental para lograr 

desarrollar las competencias comunicativas en los estudiantes de educación superior. 

 

Tabla 4 

Relación del nivel de los gestos y recursos paraverbales  

   
Recursos paraverbales 

 Total Inadecuado Adecuado 

Nivel de  

los gestos  

Inadecuado Recuento 6 3 9 

% del 

total  

33,3% 16,7% 50,0% 

Adecuado Recuento 3 6 9 

% del 

total  

16,7% 33,3% 50,0% 

Total Recuento 9 9 18 

% del 

total  

50,0% 50,0% 100,0% 

 

Hipótesis  1 

Para comprobar la relación entre los gestos y los recursos paraverbales, se realiza la 

siguiente prueba de hipótesis. 

 

H0: Los gestos y los recursos paraverbales son independientes 

H1: Los gestos y los recursos paraverbales son dependientes 

 

Regla de decisión  

Para un nivel de significancia ŭ = 0.05 

Si p < 0.05, entonces se rechaza H0 

Si p > 0.05, entonces se acepta H0 
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Tabla 5  

Prueba de Chi cuadrado de Pearson  

 Prueba  Recursos 

paraverbales  

 

Nivel  

los gestos  

Chi cuadrado  2,000 

gl 1 

Sig (P) ,157 

 

La tabla 5, contiene los resultados de la prueba chi-cuadrado, cuyo valor de 

2,000 demuestra la existencia de la relación entre los gestos y los recursos 

paraverbales.  

Aplicando la regla de decisi·n, se comprueba que el valor òPó (0,157) es menor 

al 5% de significancia, entonces se rechaza la H0, y se concluye que los gestos, 

es un componente fundamental para lograr desarrollar las competencias 

comunicativas en los estudiantes, con un 95% de nivel de confianza. 

 

2.2.-  La relación del nivel de la mirada y los recurs os paraverbales  

 

La tabla 6, nos revela 44.4% de los estudiantes con miradas inadecuados están 

asociados con un inadecuado uso de los recursos paraverbales más con un adecuado 

uso de los recursos paraverbales. En cambio, un 44.4% de los estudiantes con miradas 

adecuados están más asociados con un adecuado uso de los recursos. Por lo que se 

deduce que la mirada, es un componente fundamental para lograr desarrollar las 

competencias comunicativas en los estudiantes de educación superior. 

 

Tabla 6 

Relación del nivel de la mirada y recursos paraverbales  

  
Recursos paraverbales 

Total Inadecuado Adecuado 

Nivel de  

la mirada 

Inadecuado Recuento 8  1    9 

% del total  44,4% 5,6% 50,0% 

Adecuado Recuento  1 8   9 

% del total  5,6%  44,4% 50,0% 

Total Recuento   9 9  18 

% del total  50,0%  50,0% 100,0% 

 

Hipótesis  2 

Para comprobar la relación entre la mirada y los recursos paraverbales, se realiza la 

siguiente prueba de hipótesis. 

H0: La mirada y los recursos paraverbales son independientes 
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H1: La mirada y los recursos paraverbales son dependientes 

 

Regla de decisión 

Para un nivel de significancia ŭ = 0.05 

Si p < 0.05, entonces se rechaza H0 

Si p > 0.05, entonces se acepta H0 

 

Tabla 7 

Prueba de Chi cuadrado de Pearson  

 Prueba  Saberes 

previos  

 

Nivel de la 

mirada  

Chi 

cuadrado  

10,889 

gl 1 

Sig ,001 

 

 

La tabla 7, contiene los resultados de la prueba chi-cuadrado, cuyo valor de 

10.889 demuestra la existencia de la relación entre la mirada y los recursos paraverbales.  

 

Aplicando la regla de decisión, se comprueba que el valor òPó (0,001) es menor al 

5% de significancia, entonces se rechaza la H0, y se concluye que la mirada, es un 

componente fundamental para lograr desarrollar las competencias comunicativas en los 

estudiantes, con un 95% de nivel de confianza. 

 

2.3.-   La relación del nivel de  la prosodia y los recursos paraverbales  

 

La tabla 8; nos revela que el 44:4% de los estudiantes con prosodias inadecuados 

están asociados con un inadecuado uso de los recursos paraverbales más con un adecuado 

uso de los recursos paraverbales. En cambio, un 38.9% de los estudiantes con el nivel de la 

prosodia adecuados están más asociados con un adecuado uso de los recursos paraverbales 

más con un inadecuado uso de esos recursos. Entonces de concluye que el nivel de la 

prosodia, es un componente fundamental para lograr desarrollar las competencias 

comunicativas en los estudiantes de educación superior. 
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Tabla 8 

Relación del nivel de la prosodia y recursos paraverbales  

  
Recursos paraverbales 

Total Inadecuado Adecuado 

Nivel de la  

prosodia  

Inadecuado Recuento 8  1    9 

% del total  44,4% 5,6% 50,0% 

Adecuado Recuento  1 8   9 

% del total  5,6%  44,4% 50,0% 

Total Recuento   9 9  18 

% del total  50,0%  50,0% 100,0% 

 

Hipótesis  3 

Para comprobar la relación entre la prosodia y los recursos paraverbales, se realiza la 

siguiente prueba de hipótesis. 

 

H0: La prosodia y los recursos paraverbales son independientes 

H1: La prosodia y los recursos paraverbales son dependientes 

 

Regla de decisión  

Para un nivel de significancia ŭ = 0.05 

Si p < 0.05, entonces se rechaza H0 

Si p > 0.05, entonces se acepta H0 

 

Tabla 9 

Prueba de Chi cuadrado de Pearson  

 Prueba  Recursos 

paraverbales  

 

Nivel de la 

mirada  

Chi 

cuadrado  

8,100 

gl 1 

Sig ,004 

 

 

La tabla 09, contiene los resultados de la prueba chi-cuadrado, cuyo valor de 8,100 

demuestra la existencia de la relación entre la prosodia y los recursos paraverbales.  

Aplicando la regla de decisi·n, se comprueba que el valor òPó (0,004) es menor al 5% de 

significancia, entonces se rechaza la H0, y se concluye que los gestos, es un componente 

fundamental para lograr desarrollar las competencias comunicativas en los estudiantes, 

con un 95% de nivel de confianza 
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Conclusión  

El estudio revela la alta efectividad del uso de los recursos paraverbales en el desarrollo 

de la capacidad de la mirada, entonación, dicción y una baja efectividad en el desarrollo 

de la capacidad de los gestos, en el proceso de desarrollo de la competencia 

comunicativa en los estudiantes del programa de estudios de educación primaria de la 

Escuela de Educaci·n Superior Pedag·gica Publica òJos® Jim®nez Borjaó-Tacna.2020. 
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Este es un Artículo de Investigación  

La pausa activa para una dinámica corporal en el 

trabajo remoto  
 

Richar Julio Flores Yufra 7 
 

Resumen 

 

El estudio tuvo como objetivo conocer y determinar la relación de los técnicas de 

respiración, los ejercicios de movimientos articulares y los ejercicios de elongación con 

la pausa activa en la dinámica corporal del trabajo remoto. El estudio se realizó en una 

muestra de 65 estudiantes de las especialidades de Educación Inicial y Educación Física 

del X ciclo de la EESPP José Jiménez Borja. Se aplicó la técnica de encuesta, con ítems 

asociados a cada dimensión. Los resultados demuestran que existe una correlación entre 

las dimensiones de técnicas de respiración, ejercicios articulares y ejercicios de 

elongación con la pausa activa. Se concluye que los estudiantes en formación profesional 

pedagógica demuestran un desarrollo adecuado de la práctica de ejercicios articulares y 

estiramientos como parte de la pausa activa, con un insuficiente conocimiento y 

aplicación de técnicas de respiración. 

 

Palabras claves: Estrategia, respiración, articulaciones, elongaciones, pausa activa, 

trabajo remoto.  

 

THE ACTIVE PAUSE FOR A BODY DYNAMIC IN REMOTE WORK 

ABSTRACT 

 

The objective of the study was to know and determine the relationship of breathing 

techniques, joint exercises and stretching exercises with the active pause in the body 

dynamics of remote work. The study was carried out in a sample of 65 students of the 

specialties of Initial Education and Physical Education of the X cycle of the EESPP José 

Jiménez Borja. The survey technique was applied, with items associated with each 

dimension. The results show that there is a correlation between the dimensions of 

breathing techniques, joint exercises and stretching exercises with the effective active 

pause. It is concluded that students in professional pedagogical training demonstrate an 

adequate development of the practice  of joint exercises and stretching as part of the 

active pause, with insufficient knowledge and application of breathing techniques.  

 

Keywords: Strategy, breathing, joints, stretching, active pause, remote work. 

 

Introducción  

 

Los ejercicios físicos son fundamentales para el cuidado de la salud y la productividad 

laboral, en esta época de pandemia y aislamiento social con una educación realizada a 
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través del trabajo remoto en donde los docentes y estudiantes desarrollan sus 

actividades usando herramientas virtuales por largas horas. La jornada de trabajo remoto 

es una disposición del Ministerio de Educación la cual se ajusta a las necesidades y 

demandas de los estudiantes respetando su jornada máxima, esta disposición implica 

mayor compromiso por parte del estudiante al precisar que el trabajo remoto consiste 

en el desempeño de actividades educativas utilizando como soporte las tecnologías de 

la información y la comunicación-TICs-. La Inducción a las tecnologías de la 

comunicación, las exigencias de nuestra sociedad que se encuentran en un constante 

cambio, es positivo, en esta modalidad de trabajo remoto,  se argumentará la estrategia 

pausa activa para una dinámica corporal en el trabajo remoto. 

 

El trabajo remoto  

 

El nuevo paradigma es òllevar el trabajo a los trabajadores y no los trabajadores al 

trabajoó. Las instituciones que adoptan este sistema tienen múltiples ventajas, 

especialmente en lo que hace a satisfacción de los trabajadores que tienen flexibilidad 

para hacer su trabajo cuando más les conviene con sus necesidades personales, además 

el trabajo en remoto, hace que las instituciones puedan ahorrar grandes cantidades de 

dinero en infraestructura. 

 

El trabajo remoto se ha convertido en los últimos meses en una situación necesaria por 

la pandemia y el aislamiento social, esto ha hecho que los docentes y estudiantes realicen 

su labor desde sus hogares.  

 

Sobre el trabajo remoto según Mayor Sánchez (2016) òel hecho de ubicar en un mismo 

espacio obligación y descanso, estimar un ahorro del tiempo para ponerse a trabajar y 

aprovechar mejor el tiempo libre, evitando el desplazamiento de un lugar a otro. Los 

trabajadores que ejecutan sus tareas desde el hogar adquieren un compromiso más 

sólido con la organización y asumen con más responsabilidad las actividades asignadasó. 

Esto permite la efectividad  en las tareas encomendadas y una organización adecuada 

del tiempo. 

 

Por otro lado, el trabajo remoto  impacta de manera positiva a su calidad de vida, ya que 

es un ahorro importante en tiempos de desplazamiento y mejor balance entre el trabajo 

y la vida personal. Este ahorro puede significar para una persona o para una familia mejor 

atención en salud, mejor alimentación, vacaciones u otras obligaciones, compra de útiles 

escolares o dinero destinado a actividades que le permitan una mejor calidad de vida. 

(Gallegos & Campos, 2013) 

 

El Ministerio de Educación pide implementar estrategias para realizar los procesos de 

enseñanza - aprendizaje organizando espacios para realizar actividades educativas desde 

el hogar, esto requiere un esfuerzo familiar y preparación en el uso herramientas 
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virtuales, por lo cual es necesario plantear la pausa activa como estrategia efectiva para 

esta modalidad de estudio de trabajo remoto.  

 

La pausa activa  

 

La pausa activa es una estrategia que promueve la actividad física, propiciando cambios 

de posición y disminución de cargas osteomusculares por mantenimiento de posiciones 

prolongadas y/o movimientos repetitivos durante una jornada educativa. 

Muchas pausas activas se encuentran relacionadas con el pensamiento espontáneo, la 

rapidez mental e incluso el cálculo para resolver problemas. Plantear retos y conflictos al 

cerebro permiten mantenerlo activo y relajado lo cual genera nuevas conexiones 

neuronales. Una pausa activa bien ejecutada por los estudiantes permitirá realizar el 

trabajo remoto de una manera dinámica y divertida .  

 

        Cuadro: Estructura de propuesta pedagógica 

Pausa activa: 

Respiración 

3 min. 

Pausa activa: 

Circunducción 

3min. 

Pausa activa: 

Elongación 

3min. 

Objetivo: ejecutar unos 

ejercicios que ayuden a 

controlar las pulsaciones 

y mejorar el ánimo del 

estudiante. 

Objetivo: realizar una 

serie de actividades que 

mejoren la postura y 

activen así el ánimo de 

seguir en clase. 

Objetivo: dirigir un plus 

de ejercicios que relajen 

los músculos y den 

activación a nuevos 

movimientos del 

estudiante. 

 Fuente: Las pausas activas escolares como estrategia pedagógica, Jiménez, F. 

 

Para Gavio (2014) òLas pausas activas laborales consisten en la utilizaci·n de variadas 

técnicas en periodos cortos (máximo 10 minutos), durante la jornada laboral con el fin 

de activar la respiración, la circulación sanguínea y la energía corporal para prevenir 

desordenes psicofísicos causados por la fatiga física y mental, y potenciar el 

funcionamiento cerebral, incrementando la productividad y el rendimiento laboraló. Bajo 

este concepto la estrategia pausa activa es aplicable al contexto en el que se está 

elaborando, en jornadas largas de trabajo virtual. 

 

Según Parra, (2003) òSe ha demostrado que la pausa activa laboral mejora el estado de 

ánimo, la calidad de vida, crea ámbitos mucho más sanos y disminuye el riesgo de muerte 

súbita y de enfermedades laborales. Es la mejor y la más económica forma de prevenir 

enfermedades dentro y fuera del §mbito de trabajoó. Mantener el cuerpo en movimiento 

siempre es beneficioso, por eso la pausa activa  de corta duración reduce los niveles de 

estrés, malestares físicos y aumentar el rendimiento en las actividades a realizar. La pausa 

activa se desarrolla a través de las siguientes dimensiones: 
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Técnicas de respiración:   

 

Las técnicas de respiración es una estrategia sencilla para hacer frente a situaciones de 

estrés, se puede realizar tendido o sentado, en la situación que le resulte más cómoda 

para percibir el movimiento de la respiración, esto nos ayudara a mantener la armonía 

los principios orgánicos vitales dando mayor capacidad de resistencia al organismo. 

 

Según Guyton, AC. (1992) òLa respiraci·n comprende ventilación pulmonar, que significa 

entrada y salida del aire entre la atmósfera y los pulmones, la difusión de oxígeno y 

dióxido de carbono entre los alvéolos y sangre, el transporte de gases en la sangre y 

líquidos corporales a las células y viceversa y la regulaci·n de la ventilaci·nó. 

 

La respiración es entonces la acción física involuntaria que acciona al sistema respiratorio 

el cual está compuesto por un subsistema pulmonar y un subsistema circulatorio; que a 

su vez albergan los órganos que son el canal para efectuar dicha función. Este 

intercambio gaseoso es fundamental para los seres vivos puesto que el oxígeno 

purificado actúa como combustible para las demás funciones del cuerpo; el 

metabolismo, las funciones cerebrales, la renovación celular y en general todo el aparato 

humano depende del oxígeno que le es suministrado.  

 

Ejercicios de movilidad articular  

 

Consiste en ejercicios de rotación de las articulaciones principales como cuello, hombro, 

cintura, cadera, rodillas y tobillos. Para cada parte del cuerpo se especifican los ejercicios 

a realizar, su objetivo es recuperar los rangos articulares perdidos y retrasar la aparición 

de la fatiga por trabajos p rolongados en la misma postura, produciendo relajación 

muscular y previniendo lesiones. 

 

Realizar actividades repetitivas como la flexión reiterada de la muñeca por el uso de 

computadoras durante jornadas prolongadas de trabajo remoto provocar dolor en las 

manos y los brazos, con hormigueo o entumecimiento lo cual se denomina el síndrome 

del túnel carpiano, que se encuentra inmerso en desórdenes por trauma acumulativo 

(DTA) como lo manifiesta Oliva (2009) òlos DTA son lesiones de tama¶o microsc·pico 

(microtraumas) que se acumulan por el uso repetido de músculos, tendones o 

articulaciones en el cuerpo del trabajadoró, por lo cual en el trabajo remoto estamos 

expuestos a esta afección que a la larga produce baja productividad laboral, falta de 

satisfacción con el desempeño de la tarea. 

 

Ejercicios de Elongaci ón:  

 

Es la actividad mediante la cual una persona estira o relaja los diferentes músculos de su 

cuerpo.  
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Anderson (2010) asegura que, en términos generales, es necesario estirar (de forma 

general, no solo durante el calentamiento), y se apoya en las siguientes razones: 

 

- Reduce la tensión muscular y hace sentir al cuerpo más relajado. 

- Ayuda a la mejora de la coordinación permitiendo movimientos más libres y fáciles. 

- Aumenta el rango de movimiento.  

- Ayuda a prevenir lesiones. 

- Ayuda a mantener el nivel de flexibilidad. 

- Desarrolla la conciencia corporal. 

- Hace sentir bien a la persona que estira. 

 

Metodología  

 

El presente estudio, es descriptivo exploratorio, su propósito es comprobar que los 

ejercicios de respiración, los ejercicios de movimientos articulares y los ejercicios de 

elongaciones son dimensiones que contribuyen en forma efectiva al trabajo remoto de 

los estudiantes. La muestra de estudio estuvo compuesta por 65 estudiantes del X 

semestre de la EESPP José Jiménez Borja de Tacna. En el estudio se utilizó la técnica de 

encuesta, con un cuestionario de doce ítems, se utilizó el análisis factorial, y se determinó 

su adecuada y pertinente composición. Cada pregunta tuvo tres alternativas indicando 

la escala de siempre, a veces y nunca. Se validó el   instrumento con un coeficiente de 

0.826 de Alpha de Cronbach. El tiempo corresponde a estudiantes matriculados para el 

año lectivo 2020 ð II. El análisis estadístico consistió en organizar la información, construir 

la base de datos en SPSS, y proceder con el análisis descriptivo y las pruebas estadísticas 

de verificación de las hipótesis de trabajo. Se utilizó coeficiente de correlación de  

Pearson. Se administró el Programa SPSS versión 15 para el análisis del comportamiento 

de la variable. 

 

Resultados    

 

 El análisis de los resultados se enmarca en dos partes, el primero está orientado a evaluar 

el comportamiento de las características de las técnicas de respiración, ejercicios de 

movimientos articulares y ejercicios de elongación y la segunda a probar 

estadísticamente que estas dimensiones  se relacionan en forma significativa con la pausa 

activa como estrategia efectiva.  

 

1.-  Análisis Estadístico descriptivo  

1.1  Análisis de  los ejercicios de respiración  

 

 La tabla 1, contiene tres ítems que presentan las características en cuanto a las 

técnicas de respiración, y revela desde la perspectiva del estudiante, como es su 

comportamiento a través del análisis estadístico de las medias aritméticas. Las medias 
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más altas implican mayor impacto respecto de las menores. La medida más alta (3,78) 

que corresponde al ítem 2, indica que el estudiante siente satisfacción al realizar 

ejercicios de respiración en el trabajo remoto. Luego le sigue el ítem 3 con una media de  

(3,42), que indica que el estudiante utiliza técnicas de respiración durante las pausas del 

trabajo remoto. Finalmente está el ítem 1, con (3.40), que indica que los docentes 

promueven la práctica de ejercicios de respiración. El análisis de la primera dimensión 

revela que los estudiantes sienten satisfacción al realizar técnicas de respiración y lo 

practican como parte de la pausa activa. 

 

Tabla 1: Impacto de ejercicios de respiración  en el trabajo remoto 

 

Preguntas Media 

Desviación 

Típica 

1. La docente promueve técnicas de respiración 

durante el trabajo remoto . 

3,40 ,553 

2. Sientes satisfacción al realizar respiraciones 

profundas. 

3,78 ,414 

3. Utilizas técnicas de respiración durante las pausas 

en el trabajo remoto  

3,42 ,583 

Fuente: Encuesta a estudiantes de X ciclo de la EESP José Jiménez Borja-Tacna 2020 

 

1.2.  Análisis de los ejercicios de movimientos articulares  

  

La tabla 2, contiene tres ítems que presentan las características de los ejercicios 

de movimientos articulares y revelan desde la perspectiva del estudiante, como es su 

comportamiento a través del análisis estadístico de las medias aritméticas. Las medias 

más altas implican mayor impacto respecto a las menores. La media más alta (3,42) que 

corresponde al ítem 4, indica que el estudiante siente dolor en las diferentes 

articulaciones al realizar el trabajo remoto. Luego sigue el ítem 5, con  la media de (3,25), 

que indica que el estudiante logra crear una pausa en su trabajo remoto para hacer 

ejercicios articulares. Finalmente está el ítem 3, con (2,60), que indica que el estudiante 

realiza movimientos articulares antes de iniciar su trabajo remoto. El análisis revela que 

el trabajo remoto produce malestar arti cular por lo cual utilizan ejercicios de movilidad 

articular en el trabajo remoto  

 

Tabla 2 : Impacto de los ejercicios de movimientos articulares en el trabajo remoto 

 

Preguntas Media 

Desviación 

Típica 

4. Sientes dolor en la región del cuello, hombro o 

brazos durante un prolongado  trabajo remoto  

3,42 ,610 
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5. Haces una pausa en tu trabajo remoto para realizar 

movimientos articulares 

3,25 ,730 

6. Realizas movimientos articulares antes de iniciar tu 

trabajo remoto  

2,60 ,862 

Fuente: Encuesta a estudiantes de X ciclo de la EESP José Jiménez Borja-Tacna 2020 

 

1.3.  Análisis de los ejercicios de elongación  

 

La tabla 3, contiene tres ítems que presentan las características de los ejercicios 

de elongación y revelan desde la perspectiva del estudiante, como es su comportamiento 

a través del análisis estadístico de las medias aritméticas. Las medias más altas implican 

mayor impacto respecto a las menores. La media más alta (3,40) que corresponde al ítem 

siete, indica que los estudiantes consideran necesario realizar ejercicios de elongación, 

antes, durante y después del trabajo remoto. Luego sigue el ítem ocho, con  la media de 

(3,22), que indica que el estudiante logra  prevenir lesiones a través de ejercicios de 

elongación, y finalmente está el ítem 9, con (2,66), Realizas elongaciones al presentar 

calambres musculares durante el trabajo remoto. El análisis revela que los ejercicios de 

elongación son utilizados en diferentes momentos del trabajo remoto por lo cual 

conocen sus beneficios. 

 

Tabla 3 : Impacto de los ejercicios de elongación  en el trabajo remoto 

 

Preguntas Media 

Desviación 

Típica 

7. Es necesario realizar ejercicios de elongación antes, 

durante y después del trabajo remoto 

3,40 ,680 

8. Realiza usted ejercicios de elongación como actividad 

para prevenir de lesiones 

3,22 ,838 

9. Realizas elongaciones al presentar calambres 

musculares durante el trabajo remoto 

2,66 ,906 

N válido (por lista)   

Fuente: Encuesta a estudiantes de X ciclo de la EESP José Jiménez Borja-Tacna 2020 

 

2. Análisis correlacional  

2.1. Correlación entre pausa activa y los ejercicios de respiración  

La tabla 4, se presenta el coeficiente de correlación r de Pearson (0.837) entre la 

òPausa Activaó y òEjercicios de respiraci·nó, el valor de la probabilidad Sig.=0.000 

resultante es menor al límite tolerable 0.05, por lo que se infiere que existe correlación 

significativa  alta entre los ejercicios de respiración y la pausa cativa. Es decir, que los 

estudiantes a mayor aplicación de la pausa activa, existe mayor ejercicio de respiración 

para el trabajo remoto. 
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                      Tabla 4 : Relación entre ejercicios de respiración y pausa activa 

 

 

PAUSA 

ACTIVA 

EJERCICIOS DE 

RESPIRACIÓN 

PAUSA 

ACTIVA 

Correlación de Pearson 1 ,837** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 65 65 

EJERCICIOS  

DE RESPIRACIÓN 

Correlación de Pearson ,837** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 65 65 

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

 

2.2. Correlación en tre pausa activa y los ejercicios articulares  

La tabla 5, se presenta el coeficiente de correlación r de Pearson (0.891) entre las 

dimensiones òPausa Activaó y òEjercicios articularesó, el valor de la probabilidad 

Sig.=0.000 resultante es menor al límite tolerable 0.05, por lo que se infiere que existe 

correlación significativa alta entre las dos. Esto indica que los estudiantes a mayor 

utilización de la pausa activa, existe mayor ejercicio de movilidad articular.  

 

                      Tabla 5 : Relación entre ejercicios articulares y pausa activa 

 

    PAUSA 

ACTIVA 

EJERCICIOS 

ARTICULARES 

PAUSA 

ACTIVA 

Correlación de 

Pearson 

1 ,891** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 65 65 

EJERCICIOS 

ARTICULARES 

Correlación de 

Pearson 

,891** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 65 65 

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

 

2.3. Correlación entre pausa activa y los ejercicios de elongación  

La tabla 6, se presenta el coeficiente de correlación r de Pearson (0.881) entre las 

dimensiones òPausa Activaó y òEjercicios de elongación, el valor de la probabilidad 

Sig.=0.000 resultante es menor al límite tolerable 0.05, por lo que se infiere que existe 

correlación significativa alta entre las dos. Esto indica que los estudiantes a mayor pausa 

activa, existe mayor ejercicio de elongación.  
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                      Tabla 6 : Relación entre ejercicios de elongación y pausa activa 

 

PAUSA 

ACTIVA 

EJERCICIOS DE 

ELONGACIÓN 

PAUSA 

ACTIVA 

Correlación de Pearson 1 ,881** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 65 65 

EJERCICIOS DE 

ELONGACIÓN 

Correlación de Pearson ,881** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 65 65 

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

 

Conclusiones 

El estudio revela que los estudiantes en formación profesional pedagógica demuestran 

un desarrollo adecuado de la práctica de ejercicios articulares y estiramientos como parte 

de la pausa activa, con un insuficiente conocimiento y aplicación de técnicas de 

respiración para una eficaz dinámica corporal en el trabajo remoto. 
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