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Resumen 

El objetivo de este estudio fue determinar la relación entre la calidad de los cursos virtuales 

y el rendimiento académico en universitarios que cursan estudios generales en una 

universidad privada. Se realizó una investigación básica, de enfoque cuantitativo, con un 

diseño no experimental, transversal, correlacional no causal. El muestreo fue no 

probabilístico por conveniencia y la muestra estuvo conformada por 105 estudiantes de 

ambos sexos, la mayoría pertenecía al sexo femenino (70%), su procedencia era el 

departamento de Lima (59%) y con edad mayor a 30 años (50%). Se empleó como 

instrumento el Cuestionario de Evaluación de la Calidad de Cursos Virtuales (ECCV) 

adaptado al MOOC (Mengual-Andrés eta al., 2015) y una Ficha de recolección de datos del 

rendimiento académico. Los resultados evidenciaron una relación de tendencia positiva (rs 

=.257), estadísticamente significativa (p < .01), y de magnitud pequeña entre calidad de los 

cursos virtuales y rendimiento académico en los estudiantes que participaron en la 

investigación. Las implicancias fueron discutidas. 

 
Palabras clave: calidad de los cursos virtuales, estudiantes, rendimiento académico, universidad privada. 
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Abstract 

 

The objective of this study was to determine the relationship between the quality of virtual 

courses and academic performance in university students studying general studies at a 

private university. Basic research was carried out, with a quantitative approach, with a non-

experimental, cross-sectional, non-causal correlational design. The sampling was non-

probabilistic for convenience and the sample was made up of 105 students of both sexes, the 

majority were female (70%), their origin was the department of Lima (59%) and they were 

over 30 years old (50%). %). %). The Virtual Course Quality Assessment Questionnaire 

(ECCV) adapted to the MOOC was used as an instrument (Mengual-Andrés et al., 2015). 

The results showed a positive trend relationship (rs = .257), statistically significant (p < .01), 

and of small magnitude between the quality of the virtual courses and academic performance 

in the students who participated in the research. The implications were discussed. 

 

Keywords: academic performance, students, private university, quality of virtual courses. 
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Introducción 

En la era de la transformación digital, la educación virtual desempeña un papel crucial en el 

ámbito educativo a nivel mundial. La pandemia del covid-19 ha acelerado 

significativamente esta transición, forzando a instituciones educativas de todos los niveles a 

ajustar sus métodos de enseñanza para integrar plataformas virtuales. Este cambio 

paradigmático ha suscitado un creciente interés en la calidad de los cursos virtuales y su 

impacto en el rendimiento académico de los estudiantes. Asegurar la calidad de los cursos 

en línea implica un diseño instruccional adecuado, una comunicación eficiente y efectiva, 

actividades de aprendizaje bien estructuradas, así como evaluaciones y retroalimentación 

periódicas. Mengual-Andrés et al. (2015) identifican elementos clave que deben estar 

presentes en este tipo de formación, agrupados en tres dimensiones: calidad en la 

comunicación y elementos multimedia, coherencia curricular y adaptación al usuario, y 

planificación didáctica. Estos elementos son esenciales para garantizar el éxito y la 

efectividad de los entornos virtuales de aprendizaje. 

Esta transformación no solo ha reconfigurado las metodologías de enseñanza-

aprendizaje, sino que también ha abierto nuevas posibilidades y desafíos. La flexibilidad y 

accesibilidad de la educación virtual han democratizado en cierta medida el acceso a la 

educación, permitiendo a estudiantes de diversas geografías y contextos socioeconómicos 

participar en experiencias educativas que anteriormente estaban fuera de su alcance. Sin 

embargo, esta modalidad también ha planteado preguntas críticas sobre la calidad de la 

enseñanza y el aprendizaje en línea, la participación y motivación de los estudiantes, y la 

eficacia de las estrategias pedagógicas en entornos digitales. 

Con estas consideraciones, la presente investigación tiene como objetivo principal 

determinar la relación entre dos variables cruciales en el ámbito de la educación virtual: la 
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calidad de los cursos virtuales y el rendimiento académico en estudiantes de estudios 

generales de una universidad privada, proporcionando así información valiosa para mejorar 

las estrategias educativas en un contexto cada vez más digitalizado. 

Al examinar estos aspectos, el estudio pretende aportar conocimientos 

significativos capaces de contribuir a la mejora continua de la educación virtual, 

garantizando así que cumpla con las expectativas y necesidades de la sociedad actual y 

futura. 

La investigación se estructura en ocho capítulos.  

En el primer capítulo se aborda el planteamiento del problema, enfatizando en la 

descripción de este y en la justificación del estudio.  En el segundo capítulo, se desarrolla el 

marco teórico partiendo de los antecedentes nacionales e internacionales. Se presenta, a 

continuación, las bases teóricas que fundamentan el estudio y se definen de términos básicos 

relacionados con el estudio. 

En el tercer capítulo, se presentan los objetivos, generales y específicos y en el 

capítulo cuarto, se presentan las hipótesis, general, y específicas. En el quinto capítulo, se 

describe el tipo y el diseño de investigación, la operacionalización de las variables, la 

determinación de la población y la muestra, el instrumento elegido para medir las variables 

y el procedimiento la recolección de los datos y el análisis de resultados.  

En el sexto capítulo, se desarrollan los resultados de la investigación, a partir del 

análisis descriptivo y del análisis inferencial, con la contrastación de las hipótesis. En el 

capítulo séptimo se discuten los resultados y los principales aportes de esta investigación. 

Finalmente, en el capítulo octavo se presentan las conclusiones y recomendaciones.  
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1. Planteamiento del problema 

1.1 Descripción del problema 

La globalización y el desarrollo tecnológico han permitido que en el sector Educación se 

implemente la educación virtual en todos sus niveles formativos. A finales de marzo del año 

2020, las clases presenciales fueron interrumpidas debido a la pandemia ocasionada por la 

enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) (Gómez, 2020). La 

Universidad tuvo que implementar un sistema de educación virtual que enfrentó múltiples 

desafíos, pues la integración de cursos completamente en línea es un proceso complejo que 

requiere ser analizado (Morin, 2020).  

Los efectos de la educación virtual en la comunidad educativa dependieron de 

diversos factores como la cultura, los conocimientos y las habilidades previas, los hábitos y 

la disciplina, así como la calidad de los contenidos, las estrategias pedagógicas y el diseño 

de las plataformas empleadas. Todo esto hizo muy compleja la visualización del impacto 

que tuvo en el proceso educativo y en la adquisición de saberes, pero también en el desarrollo 

de las capacidades y habilidades esperadas (Roncancio, 2019).  

El contenido informativo brindado en la enseñanza virtual no debería haber diferido 

de la impartida en la enseñanza presencial; por lo tanto, los resultados académicos que se 

esperaban de los estudiantes deberían haber sido similares. Esta transición planteó diferentes 

desafíos relacionados fundamentalmente con la calidad de los cursos impartidos y el 

aprendizaje de los estudiantes, pues lo único que cambió es el lenguaje y el espacio en el 

que se realizaban estas actividades. Al respecto, Riley et al. (2021) reportaron que la calidad 

del aprendizaje en la instrucción remota se mantuvo y que no se encontraron diferencias 

significativas en el rendimiento o la satisfacción de los estudiantes de la universidad de 

Arkansas en Estados Unidos, reportando solo los libros de texto y las tareas se habían 
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convertido más importantes en el entorno virtual. Estos investigadores establecieron además 

que las plataformas virtuales proporcionan herramientas útiles como sistemas de respuesta 

a consultas rápidas, grabación de sesiones en vivo que pueden ser visualizadas en repetidas 

ocasiones por los estudiantes. Cabe destacar, además, que los estudiantes, aunque pertenecen 

a la generación Z (Lipomi, como se cita en Riley, 2021) y presentan una mayor aceptación 

de la tecnología, y tienen acceso a un dispositivo móvil, sin embargo, prevalece un uso con 

fines recreativos y de comunicación en lugar de una utilidad educativa. Por otro lado, no se 

puede dejar de lado que muchos estudiantes aún prefieren materiales impresos y el contacto 

directo con el docente; además, que un ambiente de aprendizaje virtual demanda de un gran 

nivel de autonomía en los estudiantes (Solabarrieta & Auzmendi, 2000).  

De hecho, la literatura científica reciente refiere que los estudiantes peruanos que 

tienen mayor dominio de las competencias digitales logran una mejor comprensión de los 

materiales de aprendizaje mientras que quienes tienen poco dominio, experimentan estrés 

académico y agotamiento emocional ante las actividades en línea (Casildo-Bedón, et. al. 

2023). 

Por otro lado, Portillo et al. (2020) y Lovón y Cisneros (2020) afirmaron que la 

transición de las actividades educativas presenciales a virtuales ha generado impactos 

psicológicos y pedagógicos negativos en los estudiantes. En México, Gervacio y Castillo 

(2021) reportaron que la situación socioeconómica, la carencia de dispositivos electrónicos, 

desconocimiento del manejo de plataformas virtuales y conexión a internet provocaron el 

estancamiento académico y deterioro emocional de los estudiantes universitarios. Por su 

parte, Medina et al. (2021) al analizar el sistema de formación virtual y el beneficio escolar 

durante la pandemia en México, encontraron que aspectos como la situación socioeconómica 

de las familias, los espacios físicos y las estrategias académicas implementadas por los 
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docentes influyen de manera decisiva en el logro educativo o en el abandono de los 

estudiantes.  

En Colombia, Múnera et al. (2020) evaluaron la calidad educativa de las áreas 

formativas virtuales que se ofrecían en la Universidad de Antioquía, encontrando que los 

aspectos más valorados fueron la pedagogía del docente y el uso eficiente de recursos, pero 

que menos del 50 % de los participantes consideraba que el modelo pedagógico era de 

calidad o que favorecía la educación virtual, y que solo el  40 % considera que era accesible 

para toda la comunidad y tenía un impacto positivo en la sociedad. 

Antes de iniciar la pandemia por COVID-19, el sistema universitario peruano se 

encontraba en un proceso de reforma impulsado a través de la Política de aseguramiento de 

la calidad de la educación superior y técnico productiva (Minedu, 2020) con el fin de 

asegurar una adecuada regulación y gobernanza del sistema educativo a nivel universitario. 

Al iniciar el año 2020, este proceso se vio seriamente afectado por la pandemia por la Covid-

19 y las medidas restrictivas dadas por el gobierno para enfrentarla, las universidades 

suspendieron la modalidad presencial para dar paso a la modalidad virtual. Esto trajo consigo 

diferentes dificultades, siendo la escasez de recursos digitales que presentaban los 

estudiantes y docentes, la falta de conectividad y disponibilidad de medios tecnológicos, el 

manejo de plataformas y el analfabetismo digitales de la comunidad universitaria los 

aspectos que más impactaron en el aprendizaje de los estudiantes (Benites, 2021).  

Por su parte, Elacqua et al. (2020) plantearon que la educación virtual incrementaba 

las brechas de aprendizaje en la población, y que era necesario el desarrollo de contenidos 

académicos adaptados al entorno virtual, garantizar que docentes y estudiantes presenten las 

habilidades digitales y socioemocionales necesarias que les permitan adaptarse a este nuevo 

contexto educativo virtual.  
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En esa misma línea de análisis, Vilela et al. (2021) reportaron que el camino de la 

educación presencial a la virtual no fue bien aceptado por los estudiantes, pues les demanda 

más tiempo de dedicación; además la insuficiente preparación de los profesores forjó una 

carga excesiva en el uso de actividades virtuales, incrementando el estrés y ansiedad, por lo 

que el desempeño académico no fue el mejor. Mientras que Gómez (2020) reportó que los 

resultados del rol del maestro en la enseñanza no presencial-virtual influían positivamente 

en el desempeño de los alumnos de Ciencias empresariales en la Universidad Nacional José 

María Arguedas de Andahuaylas.  

 El rendimiento académico de los estudiantes en la educación virtual está asociada a 

diversos factores y probablemente con la calidad de las estrategias pedagógicas y contenidos 

académicos de los cursos virtuales impartidos. Al respecto, Gervacio y Castillo (2021), 

Medina et al. (2021) y Arias (2008) plantearon que el desempeño de los estudiantes en un 

sistema virtual de aprendizaje depende directamente de la calidad del proceso de 

aprendizaje-enseñanza impartido.    

 No existen muchas investigaciones sobre la relación entre cursos virtuales y 

rendimiento académico, más bien, se aborda el constructo educación y plataforma virtuales 

y se señala que ambos ofrecen recursos y herramientas que pueden potencializar el 

aprendizaje de los estudiantes (Pilco, 2022; Salas, 2019) sin embargo, son escasos los 

estudios que emplean instrumentos destinados a medir la calidad de los cursos virtuales 

implementados. La educación virtual ha sido analizada considerando el impacto que ha 

tenido su implementación en el rendimiento académico de los estudiantes durante la 

pandemia; también existen reportes acerca de la relación o efecto del uso de los recursos de 

aprendizaje virtual, o el rol del docente en el rendimiento y satisfacción de los estudiantes, 

y en todos ellos, se ha encontrado una relación directa pero baja (Pozo, 2020; Flores, 2021; 
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Horna y Seminario, 2023). Además, otros estudios han relacionado la implementación de 

cursos virtuales con otras variables, como es el caso de la deserción estudiantil (Gonzales & 

Evaristo, 2021) y en ninguno de ellos se ha considerado medir y relacionar específicamente 

la calidad de estos cursos y el rendimiento académico de los universitarios. Para atender esta 

carencia se propone analizar los cursos virtuales ofrecidos por la institución universitaria y 

establecer su relación con el rendimiento académico de los universitarios en que cursan 

estudios generales en una universidad privada; siendo importante resaltar que en la 

universidad donde se desarrolló la investigación, no se han efectuado aún estudios para 

analizar empíricamente la calidad de los cursos virtuales implementados y si ésta se 

relaciona directamente con el rendimiento académico de los estudiantes que cursas dichas 

materias. 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Qué relación existe entre la calidad de los cursos virtuales y el rendimiento académico en 

universitarios que cursan estudios generales de una universidad privada? 

1.2.2. Problemas específicos 

¿Qué relación existe entre la calidad en la comunicación y elementos multimedia y el 

rendimiento académico en universitarios que cursan estudios generales de una universidad 

privada? 

¿Qué relación existe entre la coherencia curricular y adaptación al usuario y el rendimiento 

académico en universitarios que cursan estudios generales de una universidad privada? 

¿Qué relación existe entre la planificación didáctica y el rendimiento académico en 

universitarios que cursan estudios generales de una universidad privada? 
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1.3 Justificación    

1.3.1 Justificación teórica 

Esta investigación presenta relevancia teórica, pues incrementa y confirma la información 

científica referida a los cursos virtuales y su relación directa con el rendimiento académico 

de los estudiantes, información que podrá ser utilizada en la discusión científica dentro del 

ámbito universitario inmerso en la virtualidad. 

1.3.2. Justificación práctica 

 

Desde una postura práctica, corroborar la relación directa entre la calidad de los cursos 

virtuales y el rendimiento académico de los universitarios que participaron en la 

investigación permitirá a las autoridades universitarias considerar e identificar las estrategias 

que permitan incrementar la calidad de los cursos virtuales con el fin de asegurar el éxito 

académico en un ámbito educativo virtual. 

Por otro lado, podrá ser empleada también, para diseñar planes de mejora que 

coadyuven en el diseño de cursos virtuales de calidad y garanticen que el estudiante cuente 

con las herramientas digitales, medios y materiales que contribuyan con su rendimiento 

académico.  

1.3.3. Justificación metodológica 

 

La relevancia de este estudio a nivel metodológico radica en que se determinaron las 

propiedades psicométricas de un instrumento para medir la calidad de los cursos virtuales, 

este podrá ser empleado en estudios similares, contribuyendo así con la investigación 

psicométrica. 
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2. Marco teórico 

2.1 Antecedentes 

2.1.1. A nivel internacional 

Se revisó el estado del arte de las investigaciones sobre las variables de estudio a nivel 

internacional consultando diversas bases de datos como Scielo, Redalyc, DOAJ, Amelica y 

Repositorios de universidades extranjeras, en el periodo 2018-2024.  

 Medina et al. (2021) realizaron una investigación sobre la enseñanza virtual y el 

rendimiento académico en estudiantes que recibían clases virtuales en un Instituto Superior 

Tecnológico en Ecuador, cuyo objetivo general era identificar los elementos técnicos, 

sociales, económicos y formativos que influían en el logro académico de los estudiantes 

recién ingresados a estudiar la carrera profesional de Contabilidad, esta investigación es 

mixta no experimental y de alcance explicativo. El muestreo fue no probabilístico y le 

muestra estuvo constituida por 48 estudiantes de primer nivel de la carrera de Contabilidad 

y 3 docentes: un coordinador de la carrera, un docente tutor y un responsable de bienestar 

estudiantil. Los autores no reportaron información respecto a los nombres de los 

instrumentos empleados. Reportaron que el 77 % de estudiantes presentaba acceso a internet 

fijo y el 23 % recibía clases a través de una conexión móvil, lo que dificultaba el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, porque la velocidad y la calidad de la señal no eran las mejores, el 

92 % recibía clases en sus hogares, el 35 % no contaba con equipos tecnológicos en buenas 

condiciones, que solo el 45 % de docentes impartían clase dinámicas, que los principales 

distractores fueron los ambientales y las responsabilidades familiares y en menor proporción 

los equipos tecnológicos y conflictos familiares. Respecto al rendimiento y deserción, 

encontraron que el 14,8 % de estudiantes desaprobaron y el 20 % abandonó el curso. 

Concluyeron que el acceso a las herramientas virtuales, conectividad, la realidad económica 
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familiar, las acciones extracadémicas, el espacio físico y la estrategia empleada influían en 

el rendimiento académico de los estudiantes.  

 Gervacio y Castillo (2021) investigaron los efectos de la pandemia por covid-19 en 

el rendimiento en estudiantes de preparatoria en un sistema de educación virtual en 

Acapulco, México. El objetivo general fue identificar los retos y problemas académicos que 

enfrentaron estos estudiantes. Desarrollan una investigación mixta, no experimental. El 

muestreo fue no probabilístico y la muestra estuvo constituida por 103 estudiantes 

matriculados en el cuarto y sexto semestre de la escuela preparatoria en turno vespertina, 

Los investigadores diseñaron un cuestionario virtual (no reportaron evidencias de validez y 

confiabilidad). Encontraron que la educación virtual tuvo efectos negativos en rendimiento 

escolar debido a que la estabilidad emocional de los estudiantes se vio afectada por 

problemas socioeconómicos, la falta de recursos tecnológicos, limitado uso de plataformas, 

recursos virtuales, conectividad (internet) y deficiente acompañamiento psicológico. 

Concluyeron que el cierre prolongado de las aulas incrementó la vulnerabilidad 

socioemocional y bajo rendimiento académico de los estudiantes. 

 Múnera et al. (2020) en una investigación sobre la evaluación de la calidad educativa 

de un curso virtual, tuvieron como objetivo general proponer un modelo para valorar la 

eficacia de una asignatura no presencial en la universidad de Antioquía, Colombia. El diseño 

fue no experimental. El muestreo fue no probabilístico intencional, el muestreo fue por 

conglomerados, la muestra estuvo constituida por 54 personas:  46 estudiantes varones y 08 

mujeres matriculados en algún programa de la universidad, 4 administrativos que 

pertenecían al equipo de educación virtual, y 4 docentes de la Facultad de Administración. 

Para medir las variables diseñaron y validaron dos cuestionarios sin consignar nombres. 

Reportaron que los elementos más valorados en el curso virtual fueron la pedagogía del 
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docente y el uso eficiente de recursos, además, menos del 50 % de los participantes considera 

que el modelo pedagógico desarrollado es de calidad y favorece una educación virtual; el 60 

% considera que responde a los intereses de los estudiantes y que solo alrededor del 40 % 

considera que es accesible para toda la comunidad y tiene un impacto positivo en la sociedad. 

Concluyeron que la pedagogía, los recursos respecto a la eficiencia y efectividad de las 

plataformas, el impacto social, la cultura y la filosofía institucional deben ser los criterios 

protagonistas al momento de evaluar la calidad de los cursos virtuales implementados en la 

universidad. 

 Osorio y Castiblanco (2019) realizaron una investigación sobre la efectividad del b-

Learning en el rendimiento y retención de los estudiantil en la Universidad Nacional Abierta 

y a Distancia de Bogotá, Colombia. El objetivo general fue evaluar el efecto del blended 

learning en las calificaciones y deserción estudiantil. El diseño fue experimental de dos 

muestras relacionadas con pre y posprueba. El tipo de muestreo fue no probabilístico, censal. 

Trabajaron con el total de la población: 577 estudiantes matriculados en los períodos 

académicos de estudio 2014 y 2015: 292 estudiantes del periodo 2014 que no recibieron el 

programa de b-Learning y 285 estudiantes del periodo 2015 que, si recibieron el programa. 

El instrumento utilizado fue un archivo de Excel plano con las calificaciones de los 

estudiantes durante los periodos antes mencionados; para determinar los problemas que 

limitaban la implementación del b-Learning desarrolló una matriz de Vester. Los resultados 

mostraron que un mayor porcentaje de estudiantes obtuvieron calificaciones aprobatorias al 

usar la plataforma b-Learning y un descenso en el nivel de deserción estudiantil de un 12.33 

% al 2.81 %. Concluyeron que la ejecución del blended learning favoreció el nivel de 

permanencia educativa y también el rendimiento de los estudiantes. 
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 Granados-Zúñiga (2019) en una investigación sobre el uso de la plataforma virtual y 

el rendimiento académico en estudiantes de la Escuela de Medicina de la Universidad de 

Costa Rica, tuvo como objetivo general establecer la relación entre empleo de la plataforma 

virtual y el rendimiento académico de los estudiantes en el curso de Bioquímica. Se utilizó 

un diseño no experimental, retrospectivo y correlacional. El investigador no reportó datos 

acerca de la población y muestra. Para recolectar datos sobre el rendimiento académico 

empleó las actas de notas, cuantificando el número de aprobados y desaprobados durante los 

últimos 9 años; para medir el uso del aula virtual, empleó el número de clics por estudiante, 

información que fue proporcionada por la plataforma Moodle automáticamente. Reportó que 

el 70 % de estudiantes aprobaron el curso de Bioquímica sin hacer uso del aula virtual, 

mientras que el 60 % de estudiantes aprobaron le curso usando el aula virtual implementada.  

Concluyó que la incorporación del aula virtual para el desarrollo el curso de Bioquímica no 

generaba diferencias significas en las calificaciones obtenidas por los estudiantes, tampoco 

encontró correlación estadísticamente significativa entre las calificaciones obtenidas y el uso 

del aula virtual.  

 Jenaro-Río et al. (2018) desarrollaron un estudio sobre el rendimiento académico y 

la participación en la plataforma Moodle en estudiantes de la universidad de Salamanca en 

España. El objetivo general fue establecer la relación entre la cantidad y tipo de acceso a la 

plataforma Moodle y el rendimiento académico en estudiantes de Psicología. El diseño fue 

no experimental-longitudinal y correlacional causal. El muestreo fue no probabilístico por 

conglomerados y la muestra estuvo conformada por 229 estudiantes matriculados en el curso 

de Evaluación psicológica, el 21 % pertenecían al sexo masculino y el 79 % al femenino, y 

la edad promedio fue de 19.8 años. Recogieron información de la plataforma Moodle acerca 

del uso activo en las diferentes actividades programadas y las calificaciones registradas en 

la misma plataforma. Reportaron que las medias de acceso en cada momento son temporales, 
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es decir que a medida que avanza el curso, los estudiantes acceden más a la plataforma; 

encontraron, además, que el grupo de mayor rendimiento accedió más a la plataforma 

durante todo el curso; el rendimiento no se ve afectado por el sexo de los estudiantes y que 

el uso de estrategias activas (encuestas, entrega de trabajos) es mayor en los estudiantes con 

mejor rendimiento. Concluyeron que la calificación en el parcial, el número de accesos a 

consultas, la participación activa (encuestas, entrega de tareas tareas) y el número de 

participación en actividades pasivas son predictoras del rendimiento académico de los 

estudiantes.  

 La mayoría de los reportes internacionales coinciden al afirmar que las actividades 

virtuales y el uso que los estudiantes hacen de ella influyen en su rendimiento académico o 

disminuyen la deserción estudiantil. En estos estudios, el acceso a las herramientas virtuales, 

la conectividad, la realidad económica familiar, el modelo pedagógico, las estrategias 

empleadas y el espacio físico influían en el rendimiento académico de los estudiantes en la 

educación virtual (Medina et al., 2021; Osorio & Castiblanco, 2019; Jenaro-Río et al., 2018; 

Gervacio & Castillo, 2021) siendo importante mencionar que menos del 50 % de los 

estudiantes consideran que las estrategias empleadas son dinámicas o que favorece la 

educación virtual (Múnera et al., 2020). Sin embargo, son aún escasos los estudios acerca 

de la calidad de los cursos virtuales y cómo esta estaría relacionada con el rendimiento de 

los estudiantes, lo que sustenta la relevancia y necesidad de indagar acerca de la calidad de 

los cursos virtuales que se han implementada en las universidades y cómo esta estaría 

relacionada con el rendimiento de los estudiantes.  

2.1.2. A nivel nacional 

 

Para la recopilación de los antecedentes nacionales se consultó los repositorios académicos 

de la Universidad Peruana de Ciencias, de la Universidad de Trujillo, de la Universidad 
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Privada del Norte, de la Universidad del Altiplano; además, de diversas bases de datos como 

Redalyc, EBSCO, Amelica y Alicia entre el 2019 al 2024.  

 Apaza (2020) en una investigación acerca del desempeño docente en la modalidad 

virtual y el desempeño de los estudiantes de una universidad de Puno, tuvo como objetivo 

general evaluar la relación entre el desempeño de los docentes y el logro académico de los 

estudiantes universidades bajo la modalidad virtual. El diseño fue no experimental, 

transversal y correlacional. El tipo de muestreo fue censal. Se trabajó con toda la población 

que estuvo constituida por 145 estudiantes matriculados en la Escuela Profesional de 

Sociología, de ambos sexos, cuyas edades estaban comprendidas entre los 18-25 años. Para 

medir la variable el investigador diseñó y validó la Escala de desempeño docente, y para el 

cálculo del logro académico se empleó registros de evaluación final. Los resultados 

obtenidos demostraron la relación directa y significativa entre las variables analizadas, 

concluyendo que a medida que se mejore el desempeño docente, mejorara también el 

rendimiento académico de los estudiantes bajo la modalidad virtual. 

 Lovón y Cisneros (2020) en una investigación acerca de las repercusiones de las 

clases virtuales en estudiantes de una universidad privada de Lima durante la cuarentena por 

covid-19, tuvieron como objetivo general determinar el efecto de las clases virtuales en la 

salud mental y desempeño educativo en los universitarios. Se desarrolló una investigación 

mixta, cuyo diseño fue exploratorio transversal y descriptivo. El muestreo fue no 

probabilístico por conveniencia, la muestra estuvo conformada por 74 estudiantes de 

estudios generales divididos en dos grupos; el primero, formado por 51 estudiantes que 

presentaban adecuadas condiciones tecnológicas y el segundo por 23 estudiantes que 

presentaban limitados recurso tecnológico. Diseñaron y validaron dos cuestionarios para 

medir las variables, sin consignar nombres. Reportaron que los estudiantes con adecuados 
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recursos tecnológicos se adaptaron y superaron rápidamente las dificultades; pero los 

estudiantes con recursos tecnológicos limitados mostraron conductas negativas como 

frustración y deserción. Concluyeron que la educación virtual causó tensión por la 

sobrecarga académica y que los estudiantes con limitadas condiciones tecnológicas además 

sufrieron frustración y deserción universitaria.  

 Ortega (2020) en una investigación acerca del impacto de la modalidad virtual en el 

rendimiento académico percibido por los estudiantes de Administración de Empresas en un 

Universidad privada de la ciudad de Lima, tuvo como objetivo general estimar el impacto 

que tuvo en el rendimiento académico de los estudiantes, el cambio a la modalidad virtual. 

El diseño fue no experimental, transversal y correlacional. El tipo de muestreo fue censal, 

trabajaron con toda la población que estuvo constituida por 146 estudiantes, 81 matriculados 

en el octavo ciclo y 61 en el noveno ciclo. Emplearon como instrumento la Encuesta LIOR 

de satisfacción con la nueva modalidad de clases y el promedio ponderado para establecer 

el nivel de rendimiento académico de los estudiantes. Reportaron que el 69 % de los 

estudiantes obtuvo un mejor promedio ponderado en la modalidad virtual en comparación a 

la modalidad presencial, concluyendo que los estudiantes se encontraban satisfechos con la 

modalidad virtual implementada y que esta tuvo un impacto positivo en su rendimiento 

académico. 

 Salas (2019) realizó una investigación acerca de la relación entre el uso de 

plataformas virtuales y el desempeño académico en estudiantes de una universidad privada 

en Lima Norte, buscando establecer la relación entre el uso de la plataforma Moodle y 

desempeño de los estudiantes en el área de Comunicación durante el semestre 2017-II. El 

diseño fue no experimental, transversal y correlacional. El autor no indicó el tipo de 

muestreo. La población muestra estuvo conformada por 130 estudiantes matriculados en este 
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curso y asistían regularmente. Empleó como instrumentos el registro de notas de 

calificaciones realizadas al seguimiento semanal de participación en foros, debates y tareas 

y el registro de notas obtenidas por los estudiantes en el curso de Comunicación. Reportó 

que los estudiantes que participan activamente en los debates, cumplen con la entrega de 

trabajos y hacen uso contante de la plataforma Moodle, presentaron mejor rendimiento. 

Concluyó que el uso constante de la plataforma Moodle influye positivamente en el 

desempeño de los estudiantes que participaron en la comunicación. 

 Torres (2019) realizó una investigación acerca del uso de la plataforma virtual para 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de un instituto de educación superior 

en la ciudad de Lima. El objetivo general fue determinar los efectos de una plataforma virtual 

sobre el rendimiento de estudiantes de la Escuela de Tecnologías de la Información. El 

diseño fue preexperimental con pre y postest y un solo grupo. El muestreo fue no 

probabilístico intencional y la muestra estuvo formada por 20 estudiantes de ambos sexos 

matriculados en el curso de redes II durante el semestre. Empleó como instrumento la 

Prueba de conocimiento en redes II y la Lista de cotejo sobre habilidades en redes II. Los 

resultados del pre-test evidenciaron que los estudiantes presentaron un rendimiento bajo o 

desaprobatorio y en el pos-test la mayoría obtuvo un rendimiento alto o aprobatorio; respecto 

al uso de la plataforma virtual, encontraron que en el 55% de estudiantes la usaban 

frecuentemente. Concluyó que el uso de la plataforma virtual fue efectiva para mejorar el 

rendimiento académico en los estudiantes que participaron de la investigación. 

 Los reportes a nivel nacional son similares a los encontrados en investigaciones 

internacionales, los investigadores establecieron que la modalidad virtual, el uso de las 

plataformas virtuales, la participación activa del estudiante y mejor desempeño docente 

impacta positivamente en el rendimiento académico de los universitarios (Apaza, 2020; 
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Ortega, 2020; Salas, 2019; Torres, 2019), se encontró también que los estudiantes con 

mejores recursos tecnológicos logran adaptarse mejor a la modalidad virtual (Lovón & 

Cisneros, 2020), sin embargo aún no existen reportes acerca de la calidad de los cursos 

virtuales implementado y cuál es la relación con el rendimiento académico del estudiante.  

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. La calidad de los cursos virtuales 

 

A continuación, se presenta el constructo teórico bajo el cual se analizará la variable calidad 

de los cursos virtuales y sus respectivas dimensiones. Se complementa este acápite con la 

presentación de los algunos aspectos conceptuales de la educación y los sistemas virtuales 

de aprendizaje y las herramientas tecnológicas empleadas en el sistema universitario. 

2.2.1.1. Definición de la calidad de los cursos virtuales 

 

Conceptualizar la calidad de los cursos virtuales es aún complejo y conflictivo pues existen 

muchas controversias para definirla. Marciniak y Gairín (2018) realizaron una recopilación 

de las principales definiciones sobre la calidad de la educación virtual presentada en los 

últimos años y afianzada por el confinamiento físico producto de la pandemia por la covid-

19. Una de las primeras definiciones fue planteada por Moore (como se cita en Fainholc, 

2004) quien considera a la calidad de la educación virtual como la relación entre la calidad 

de los profesores tutores y la calidad de los materiales que emplea el curso ofrecido. Un 

curso de elevada calidad se encarga de ofrecer, además de información, una experiencia 

personal satisfactoria a docentes y estudiantes; esto supone un proceso de interacción social 

e interactividad tecnológica-educativa debidamente planificada y monitoreada.  
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 Posteriormente Seoane et al. (2006) plantean a la calidad de le educación virtual 

como como la efectividad en la adquisición de diferentes competencias, habilidades y 

destrezas que logran los estudiantes gracias a la aplicación puntual y efectiva de un programa 

educativo propuesto a través de recursos virtuales y servicios relacionados. 

 Por su parte Marúm-Espinosa (2011) adiciona a los conceptos antes descritos, el rol 

o desempeño del docente en los diferentes espacios de aprendizaje y formación, incorpora, 

en el constructo, el rol del acompañamiento o tutorías, las prácticas permanentes, las 

características individuales de los estudiantes y el desarrollo de su proceso socializador y 

axiológico. Así mismo, Sánchez (2012); García (2014) plantearon que la calidad de la 

educación virtual es un servicio educativo no presencial totalmente eficiente. Finalmente, 

Marciniak y Gairín (2018) definen a la calidad de la educación virtual como “un fenómeno 

excepcional” (p. 220) centrado en la transformación del estudiante, que adecua sus procesos 

para cumplir ciertos estándares y lograr los objetivos trazados con eficiencia económica.  

 Para efectos del presente estudio se asume la definición de calidad de los cursos 

virtuales propuesta por Mengual-Andrés et al., (2015) quienes la definen como las 

características pedagógicas estandarizadas que debe cumplir un curso virtual para asegurar 

el logro de las macro y micro habilidades establecidas en el ámbito universitario. Se asume 

esta definición, dado que los autores incluyen, en este constructo, las características 

pedagógicas asociadas a la calidad de todo proceso educativo. Además, estandarizan y 

establecen los criterios (dimensiones) que permitirán medirla cuantitativamente.  
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2.2.1.2. Modelos teóricos para medir la calidad de la educación virtual 

La evaluación es un aspecto característico de toda actividad educativa por lo que debe ser 

entendido no como un fin, sino como un proceso orientado a obtener información 

importante, fiable y oportuna que permita emitir juicios de valor y toma de decisiones para 

su mejora (Fernández, 2010). 

 Pavón et al. (2000) señalaron que cuando se desea medir la calidad de un curso virtual 

se debe considerar entre otros aspectos: la valoración del trabajo y progreso de los 

participantes, la valoración del acto educativo y la valoración de proyectos. La evaluación 

del trabajo y progreso de los estudiantes busca valorar la colaboración y evidenciar si los 

alumnos han logrado o no lo planificado en el curso virtual. El acto de medición del curso 

virtual se realiza a través de una evaluación diagnóstica, una evaluación permanente durante 

el desarrollo de las actividades educativas y, una evaluación sumativa al final del curso. 

 Cabero y López (2009) proponen dos dimensiones para analizar la calidad de los 

cursos virtuales universitarios: el aspecto psico didáctico que incluye metas y objetivos, 

contenidos, actividades, contexto educativo, valoración y acompañamiento; y la dimensión 

técnico-estética que alude al diseño informativo, la conectividad, la funcionalidad y los 

elementos hipervinculados. 

 En concordancia con las propuestas antes mencionadas, Arias (2008, pp. 256-257) 

propone 5 indicadores de calidad: 

 Calidad pedagógica. Orientada a evaluar las expectativas del sistema, la estructuración 

de los contenidos, las actividades, el sistema de evaluación, el aprendizaje modular etc. 

 Calidad técnica. Considera al software, es decir, el lenguaje de programación usado, 

Sistema operativo requerido, compatibilidad, etc. 
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 Gestión. Mide los indicadores respecto de la gestión del proceso enseñanza-

aprendizaje, las estrategias de comunicación e interacción, trámites administrativos, etc. 

 Usabilidad. Mide indicadores que hagan referencia a la facilidad de navegación, 

interacción con el usuario, calidad estética, etc. 

 Valoración general. Tiene que ver con una valoración general de todo el sistema. 

 Mengual-Andrés et al. (2015), con el objetivo de establecer las características que 

debe presentar una educación virtual de calidad, considera prioritario medir la categoría 

didáctica que permite el éxito y la consolidación de este sistema educativo y se establecen 

como dimensiones de la variable calidad de los cursos virtuales: (a) La calidad de la 

comunicación y los elementos multimedia, (b) la coherencia curricular y adaptación al 

usuario, y (c) la planificación didáctica; dimensiones que se describen a continuación. 

2.2.1.3. Dimensiones de la calidad de los cursos virtuales 

Dimensión 1. Calidad en la comunicación y elementos multimedia 

Mide la calidad didáctica de los recursos virtuales usados en el sistema, calcula el nivel de 

ajuste de los contenidos propuestos en el curso, la sintaxis y semántica del testo y si los 

elementos multimedia son motivadores (Mengual-Andrés et al., 2015; Arias, 2008). 

Dimensión 2: Coherencia curricular y adaptación al usuario 

Mide si son claras las pretensiones del curso, si puede ser usada fácilmente por los 

estudiantes y docentes. También determina el impacto pedagógico de los recursos 

empleados: objetivos, contenidos, actividades y evaluación, si el material presenta une 

adecuada metodología didáctica para el normal desarrollo del área propuesta, unidad 

didáctica o programa de apoyo. En esta dimensión se considera, además, la medición de 
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cuán práctico es el uso del sistema para la enseñanza, lo mismo empleando diferentes formas 

y se adapta a requerimientos y planes individuales de los participantes (Mengual-Andrés et 

al., 2015; Arias, 2008). 

Dimensión 3. Planificación didáctica 

Esta dimensión está destinada a medir la claridad de las pretensiones del curso, si presenta 

una metodología de enseñanza-aprendizaje adecuada, si los conocimientos que se imparten 

son adecuados al modelo pedagógico planteado y el grado de discriminación y valores de 

todo el sistema (Mengual-Andrés et al., 2015; Arias, 2008). 

2.2.1.4. Características de un curso virtual de calidad 

Los cursos virtuales son una modalidad de educación no presencial que responde a la 

concepción de e-learning. El sistema universitario la ha integrado como parte de su oferta 

formativa, por lo tanto, debe cumplir con determinadas características que configuren o 

evidencien su calidad pedagógica, pues de ello dependerá su éxito. 

 González (2000) propone los siguientes principios para el desarrollo un curso virtual 

de calidad: 

 Todo proceso debe de estar encaminado a cumplir de manera satisfactoria los 

requerimientos y pretensiones de los usuarios.  

 El perfeccionamiento constante, ya que todo lo planificado se orienta al logro de metas 

propuestas en la programación de las actividades educativas. 

 Para alcanzar la efectividad del producto se debe garantizar la calidad de los procesos 

internos.  
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 En vez de estar en actitud controladora se debe optar por la prevención, el 

acompañamiento permanente y la planificación.   

 Torres (2005) sostiene la importancia e incorporación de las herramientas 

tecnologías en las labores didácticas, y sostiene que es necesario realizar la evaluación 

educativa de dichos materiales. Propone entonces, los siguientes criterios técnicos, 

funcionales, psicológicos y pedagógicos, relacionados con la calidad de los cursos virtuales 

educativos.  

Aspectos técnicos y estéticos, relacionados con el diseño gráfico que usado con 

fines didácticos debe atender aspectos como: La página principal, el texto, el sonido y los 

sistemas de navegación. 

Aspectos didácticos pedagógicos. Relacionados con los objetivos, el contenido, las 

actividades, ejercicios y ayuda. 

Los aspectos psicopedagógicos, asociados a la motivación, interactividad, atención 

y creatividad. 

2.2.2. La educación virtual 

Es una modalidad educativa no presencial que emplea herramientas tecnológicas que 

pertenecen al ámbito informático y al de las comunicaciones en general, para la creación de 

entornos de enseñanza-aprendizaje. Es un proceso educativo on line que ha roto la brecha 

de tiempo y espacio que supone la educación presencial, es de carácter inclusivo pues 

promueve la democratización de la educación (Lovón & Cisneros, 2020). 

 Para Marúm- Espinosa (2011) la educación virtual es un poderoso medio que permite 

utilizar y difundir el conocimiento a través de procesos educativos y posibilita la ampliación 

del acceso al matrícula y flexibilidad curricular. Además, permite la mejora significativa de 
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los recursos educativos y la correlación docente-estudiante, puesto que se realiza empleando 

diversos recursos virtuales, especialmente la red de redes (García, 2014).  

En la investigación para definir a la educación virtual se considera la propuesta de 

Lovón y Cisneros (2020) y se asume que la educación virtual viene a ser un proceso 

educativo on line inclusivo que promueve la democratización de la educación pues recorta 

las brechas de espacio y tiempo que supone el desarrollo de una educación presencial. 

2.2.2.1. Sistemas virtuales de aprendizaje 

 

En el ámbito universitario, los sistemas virtuales de aprendizaje son sistemas que involucran 

asignaturas que se imparten para lograr metas de los docentes y también de los estudiantes. 

Son ambientes multidisciplinarios que demandan habilidades profesionales en el uso de 

herramientas tecnológicas de la información, de la comunicación y de la pedagogía 

(Guardeño & Enríquez, 1998). A continuación, se describe la herramienta virtual Moodle 

por ser una plataforma versátil y de uso casi masivo por estudiantes y docentes. 

2.2.2.2. El modelo educativo Moodle  

 

La plataforma Moodle es un sistema de gestión de cursos de libre distribución creados para 

desarrollar comunidades de aprendizaje virtuales. Es un espacio virtual que facilita el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y la comunicación entre los usuarios con fines educativos; 

se sustenta en el constructivismo social y en el aprendizaje colaborativo (Gómez et al., 

2009). 

 La finalidad de este entorno de aprendizaje virtual es brindar a toda la comunidad 

educativa un espacio estable, seguro e integrado para crear espacios de aprendizaje concretos 

y acordes al ritmo de aprendizaje individual. Recibe también el nombre de sistema de gestión 
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de aprendizaje. Originalmente, fue desarrollado por Dougaimas (2002 como se cita en 

Gómez et al., 2009). Actualmente, se emplea de manera efectiva en más de 230 países. Al 

ser una plataforma con estas características de apertura, los estudiantes usuarios se 

benefician recíprocamente, ya que todos pueden participar en su mejora continua.  

 Moodle proporciona diversos recursos comunicativos y de almacenaje de 

información y datos que permiten a la comunidad estudiantil realizar roles que en épocas 

pasadas fueron exclusivos del profesor, mientras que en este contexto virtual el docente 

procesa el aporte de sus estudiantes de manera sincrónica o asincrónica con relativa 

flexibilidad y acierto. Logrando así, un proceso educativo bidireccional (estudiante-docente 

y viceversa), por ejemplo, las videoconferencias, que al emplear dispositivos versátiles de 

comunicación dejan en segundo plano el espacio físico del aula. Las herramientas que ofrece 

esta plataforma virtual permiten organizar e intercambiar conocimientos a diversos niveles. 

Moodle dispone además de instrumentos que perimen al usuario estar informados de todas 

las actividades que se realizan en este entorno virtual. La interacción informativa se 

visibiliza en esta plataforma a partir de las actividades que realiza el estudiante y permite 

retroalimentaciones que contribuirán para reforzar todo el proceso educativo (Moodle.org., 

9 de julio de 2022). 

 Moodle ofrece dos herramientas didácticas (Recursos y Actividades), que permitirán 

la realización de un curso: 

 Los recursos, que permiten al docente subir información que refuerce el proceso, estos 

archivos pueden ser cargados en formatos diversos. 
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 Las actividades, acciones que permiten la conformación de un grupo virtual y realizar 

diversas actividades para medir el avance estudiantil con herramientas diversas 

(Moodle.org). 

2.2.2.3. Paradigma instruccional de la plataforma Moodle 

La plataforma Moodle, se basa en los principios de paradigmas de la pedagogía activa que 

proponen al estudiante como corresponsable de su proceso formativo, y al educador como 

guía o mediador del alumno en este proceso, por lo tanto, debe existir un espacio concreto 

que facilite el proceso comunicativo entre todos los protagonistas del proceso pedagógico 

(Guardeño & Enríquez, 1998). La estructura y funcionamiento de la plataforma Moodle, se 

cimienta en el modelo pedagógico constructivista-social, que engloba dos aspectos 

fundamentales: el constructivismo y construccionismo. 

 El constructivismo, sostiene que las personas gracias a la interacción con su entorno 

construyen su conocimiento, por lo tanto, “lo que lee, ve, escucha, siente y toca es asociado 

con conocimiento anterior y si es viable en su mundo mental, puede formar nuevo 

conocimiento” (Dávila, A., 2011 p. 98), este conocimiento se fortalece además si es usado 

en el contexto donde se desarrolla. Mientras que el segundo paradigma establece que el 

proceso de enseñanza-aprendizaje tendrá mejores resultados, si se elabora a partir de la 

elaboración y construcción de productos que serán empleados en el proceso, esta 

construcción puede tratarse de un enunciado oracional, una actividad en línea o unas 

estructuras más complejas como un programa computacional.  

 En este contexto, Gómez et al. (2009) sostienen que el Constructivismo Social se 

refiere a un grupo social que construye en forma colaborativa, crea una cultura donde se 

comparten artefactos y permite la construcción del conocimiento en los encuentras sociales 
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que enriquecen la vida de las personas, modelo teórico bajo el cual se analizaran la variable 

calidad de los cursos virtuales en la presente investigación. 

2.2.2.4. Las herramientas tecnológicas para la enseñanza virtual 

Azcorra et al. (2001) proponen las siguientes herramientas para enseñanza virtual. 

Herramientas para la gestión y administración académica. Son empleadas 

usualmente para el proceso de matrícula, gestión de la documentación propia del estudiante, 

publicación de horarios, exámenes, entre otros. 

Herramientas para la creación de materiales de aprendizaje multimedia. Incluye 

los programas que se requieren para crear los contenidos de aprendizaje, a este grupo 

pertenecer los editores de páginas web y las diferentes aplicaciones que facilitan el desarrollo 

de actividades usando el internet o la creación de sistemas de autoevaluación. 

Herramientas para la comunicación y el trabajo colaborativo. Son las que facilitan 

la comunicación síncrona y asíncrona, así como la comunicación entre el docente y el 

estudiante. Aquí se podrán agrupar a herramientas como el correo electrónico, chats, 

videoconferencias, pizarras y documentos compartidos. 

Herramientas integradas para la creación y distribución de cursos a través de la 

World Wide Web. Estas herramientas fueron creadas para uso educativo y está constituido 

por las aplicaciones de internet destinados a facilitar la creación de entornos de enseñanza-

aprendizaje integrado, incluye el propio nivel de desarrollo de la herramienta, la gestión, los 

materiales, sistema de colaboración y las diferentes herramientas de comunicación. 

 Por parte de Benito (como se cita en Arias, 2008) propone que las herramientas 

tecnológicas deben cumplir las siguientes características pedagógicas:  
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Seguimiento del progreso del estudiante, deben permitir al docente seguir el 

progreso del estudiante, gracias a los resultados automáticos que emite el sistema sobre los 

ejercicios de autoevaluación estadísticas de acceso a la plataforma y uso de materiales, 

tiempo invertido, etc. 

Comunicación interpersonal. Debe facilitar el intercambio de información, dialogo 

y la discusión entre todos los involucrados en el proceso educativo, para ello el sistema debe 

contener aplicaciones de comunicación síncronas como videoconferencias, pizarras 

electrónicas, chats, etc. y asíncronas como los correos y tableros electrónicos. 

Trabajo colaborativo. Posibilitar el trabajo colaborativo, es una de las principales 

funciones de este tipo de educación, por lo tanto, se debe contar con aplicaciones que 

permiten a docentes y estudiantes compartir información, trabajar y solucionar problemas 

colaborativamente. Para ello se debe contar con herramientas de trabajo colaborativas como 

calendarios y ficheros compartidos, aplicaciones compartidas, navegación compartida, entre 

otras. 

Gestión y administración de los alumnos. Permiten gestionar todas las actividades 

académicas como matrículas, emisión de certificados, grabación de las sesiones, acceso a 

información del estudiante, entre otros.   

Creación de ejercicios de evaluación y autoevaluación. Se debe contar con 

herramientas de evaluación a ser empelados por el docente para medir el aprendizaje del 

estudiante y la efectividad del proceso de enseñanza, así como herramientas a ser empleadas 

por los estudiantes como ejercicios de autoevaluación que le permitan verificar su grado de 

conocimientos adquiridos.  
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Acceso a la información y contenidos de aprendizaje. Debe proporcionar acceso a 

recursos de aprendizaje como: hipermedias, simuladores, de vídeo, tutoriales, etc.; así como 

el acceso a herramientas virtuales como bases de datos, libros electrónicos, bibliotecas 

digitales, etc.  

Interacción. Debe facilitar la interacción en tres niveles: docente-estudiante, 

estudiante-estudiante y estudiante-contenido de aprendizaje. En este aspecto es útil el correo 

electrónico y los resultados evaluativos, así como la posibilidad de que el docente pueda 

comunicarse de manera individual con los estudiantes según las respuestas realizadas en una 

tarea establecida. 

 2.2.3. Rendimiento académico 

Tratar de definir la idea de desempeño académico es una tarea compleja, en la actualidad los 

términos desempeño académico, rendimiento estudiantil y aprovechamiento escolar son 

usados como semejantes, pues las diferencias en los conceptos son solo de orden semántico 

(Edel, 2003). 

2.2.3.1. Definiciones de rendimiento académico 

El rendimiento académico en estudiantes universitarios permite valorar la calidad educativa 

en el sistema de educación superior, pues viene a ser la suma de diversos factores que 

influyen en la persona que aprende. En función a ello, ha sido definido por Pérez et al. (como 

se cita en Garbanzo, 2007), como el valor que se atribuye al logro del estudiante en las tareas 

académicas, por lo tanto, se puede medir a través de las calificaciones obtenidas, cuyos 

resultados evidencias el éxito o fracaso académico. Coincidiendo con esta propuesta, 

Palacios y Andrade (2007) plantearon que el rendimiento académico puede asociarse a 

indicadores de logro y expresado por medio de calificaciones asignadas por el profesor o las 

calificaciones obtenidas por el participante. 
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 Por su parte, Fenollar et al. (2008) establecieron que el rendimiento académico, es 

más que una calificación o nota, ya que incluye aspectos cualitativos como aprendizaje 

percibido y la nota esperada, que, según estos autores, el rendimiento académico del 

estudiante se puede establecer cualitativamente a partir de la nota esperada y el aprendizaje 

percibido. 

 Por otro lado, Montes (como se cita en Contreras, 2018) define al rendimiento 

académico, como el nivel de conocimientos que demuestran los estudiantes en un área 

determinada, la misma que se evidencia a través de indicadores cuantitativos y expresa en 

calificaciones de orden vigesimal. 

 El rendimiento académico, bajo una mirada evaluativa, es considerada como un  

“constructo susceptible de adoptar valores cuantitativos y cualitativos, a 

través de los cuales existe una aproximación a la evidencia y dimensión del 

perfil de habilidades, conocimientos, actitudes y valores desarrollados por el 

alumno en el proceso de enseñanza aprendizaje” (Edel, 2003, p. 12).  

Esta definición no reduce al desempeño académico como un simple indicador de 

desempeño, sino que sintetiza las variables de cantidad y calidad como factores de medición 

y predicción de la experiencia educativa. 

 El rendimiento, según Brito-Jiménez y Palacio-Sañudo (2016) señalan que es la 

realización de lo planificado en una materia académica que está cursando un estudiante. 

Estos autores proponen que el rendimiento académico puede ser empleado como un 

indicador de la calidad o eficacia del sistema educativo en el ámbito universitario.  

 El Minedu (2016) bajo el enfoque de competencias, define el desempeño académico 

como el nivel de desarrollo competencial o el logro de los estándares de aprendizaje según 
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el área y ciclo escolar en el que se encuentra el estudiante, el cual se refleja en las 

calificaciones de los estudiantes. 

 En los estudiantes universitarios el rendimiento académico es producto de la 

interacción de factores endógenos y exógenos del estudiante. Las características personales, 

socio familiares y cognitivas propias del estudiante, así como la calidad y gestión de las 

instituciones educativas, determinarán su éxito o el fracaso académico. En este contexto, el 

logro académico del estudiante universitario estará determinado por el rendimiento 

académico como valor agregado al desempeño del individuo (Brito-Jiménez & Palacio-

Sañudo, 2016). 

 El rendimiento académico puede ser definido cuantitativamente, como el promedio 

de materias aprobadas en un semestre académico. Al respecto, Di Grecia (como se cita en 

Jiménez-Caballero et al., 2015) estableció que el rendimiento académico es un indicador del 

éxito/fracaso académico del estudiante; por lo tanto, el estudiante con un elevado número de 

asignaturas aprobadas reflejará un buen desempeño, mientras que un escaso número de 

asignaturas aprobadas estaría reflejando un bajo desempeño. 

 Por su parte, Diaz et al. (2017) plantearon que el rendimiento académico es el 

principal indicador del aprendizaje que evidencia el resultado de diversos factores 

cognitivos, sociales, afectivos y familiares, propios del tránsito que realiza el estudiante a 

través del proceso de educación formal. 

 Como se puede apreciar, en función de las diferentes definiciones de rendimiento 

académico presentadas, se considera que el rendimiento académico depende de las destrezas, 

habilidades y capacidades que cada estudiante posee, así como del entorno educativo y social 

y familiar en el que se desarrolla. 
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 El rendimiento académico es el principal indicador del aprendizaje que los 

estudiantes han logrado consolidar gracias a la interacción de factores sociofamiliares, 

afectivos y cognitivos. Bajo esta concepción, la calificación viene a ser la certificación del 

logro alcanzado, constituyendo un indicador preciso y accesible para valorar el rendimiento 

académico; se asume entonces que las notas reflejan los logros académicos del estudiante. 

 Para efectos del presente estudio se asume la definición propuesta por Diaz et al. 

(2017) quienes consideran estos aspectos relevantes que influyen en el rendimiento 

académico: cognitivos, sociales, afectivos y familiares. 

2.2.3.2. Modelos teóricos del desempeño académico 

Existen diversos estudios dirigidos a explicar el rendimiento académico de los estudiantes, 

a continuación, se presentan los principales modelos que explican el rendimiento académico. 

Teoría de las oportunidades de aprendizaje escolar 

Carrol (como se cita en Díaz et al., 2017) propone que las oportunidades de aprendizaje son 

la base del aprendizaje de los estudiantes, considera algunos aspectos propuestos en el 

modelo entrad-proceso. Proporciona importancia a los insumos (características del 

estudiante), las exigencias del proceso (organización de la institución académica y las 

características de la instrucción) y la obtención de resultados (lo que el estudiante logra 

aprender).  Propone cinco dimensiones: (a) La aptitud, referida al tiempo que el estudiante 

requiere para aprender una tarea. (b) la perseverancia, que considera a la cantidad de tiempo 

que el estudiante está dispuesto a dedicar a una actividad académica. (c) la habilidad para 

entender una instrucción, que está relacionada con el grado de preparación que tienen el 

estudiante para lograr aprender. (d) La oportunidad de aprender, considera la cantidad de 

tiempo que un programa de estudio destina a una tarea de aprendizaje y e) Calidad de la 

instrucción, que se asocia con la efectividad y calidad de la enseñanza proporcionada. 
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 Este modelo considera variables importantes como la aptitud del estudiante, el papel 

del docente y características del programa académico, pero no considera los diferentes 

aspectos motivacionales, ni la influencia de la familia o la infraestructura escolar. Este 

modelo a pesar de su antigüedad es usado actualmente como referente en diversas 

evaluaciones internacionales como la desarrollada por el Programa para la Evaluación 

Internacional de Estudiantes-PISA (Diaz et al., 2017). 

Teoría cognitiva de la Motivación-Logro 

Esta teoría fue propuesta originalmente por Dweck (como se cita en Küster & Vila, 2012) 

refiere  que el comportamiento de los estudiantes está determinado por el deseo de alcanzar 

sus objetivos personales. Bajo esta propuesta, Fenollar et al. (2008) establecieron que 

existirían dos aspectos motivacionales: (a) la orientación al aprendizaje, enfocada al 

incremento de la competencia/aprendizaje (motivadores internos) y (b) la orientación el 

resultado, relacionados con la ejecución: quedar bien ante otros o evitar el fracaso 

(motivadores externos).  

 Así, la búsqueda de una u otra, hace que el estudiante afronte las tareas de manera 

diferente, aquellos estudiantes con motivaciones orientadas al aprendizaje tienden a utilizar 

atribuciones internas; mientras que los estudiantes con motivaciones orientadas a la 

ejecución (rendimiento) presentaran atribuciones externas. El predominio de una u otra meta 

de aprendizaje influirá en la manera de actuar del estudiante cuando se enfrenta a las tareas 

o actividades académicas; para los que buscan aprender, el fracaso, constituye un simple 

error, en cambio, para los que buscan quedar bien, fallar en una tarea, es considerado como 

un fracaso personal. 
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Teoría de la autoeficacia 

La Teoría cognoscitiva social de Bandura (1986), propone que gran parte del aprendizaje se 

da en un medio social, observar a otros, permite a las personas adquirir conocimientos, 

reglas, habilidades, creencias y actitudes, también aprende acerca de la utilidad y 

conveniencia de ciertos comportamientos, siguiendo a modelos, que según sus creencias le 

permitirá alcanzar sus metas. Bajo este constructo, Usher y Pajares (2006) proponen que el 

rendimiento académico está relacionado con que la percepción que tienen el estudiante 

acerca de su capacidad para desarrollar con éxito las diferentes actividades que le permitirán 

alcanzar una meta. Bajo este modelo, un estudiante que se siente competente, no solo se 

orientará a posibles éxitos académico, sino también al aprendizaje y al rendimiento. 

 La percepción que presenta el estudiante respecto a su propia autoeficacia es un 

aspecto que determina si el estudiante desarrollará con éxito las diferentes actividades para 

alcanzar sus objetivos personales, por lo tanto, influye en la elección de tareas y actividades, 

en el esfuerzo y perseverancia cuando se enfrentan a los diferentes retos académicos y las 

reacciones emocionales que experimentan ante situaciones difíciles. En este sentido, un 

estudiante con bajos niveles de autoeficacia tendrá bajo rendimiento y evitará actividades 

exigentes, en cambio, un estudiante con alta autoeficacia se presentará mayor persistencia y 

satisfacción académica (Caballero, como se cita en Küster & Vila, 2012).  

 Para efectos de la investigación, se considera la teoría de Motivación-Logro (Dweck, 

como se cita en Küster & Vila, 2012) pues además de considerar las características del 

estudiante, del proceso educativo y la obtención de resultados, incluye los aspectos 

motivacionales intrínsecos (relacionados con el aprendizaje) y extrínsecos (relacionados con 

el resultado obtenido) como determinantes del rendimiento académico. En este modelo se 

reconoce la influencia del ámbito personal, social y académico en el que el estudiante 
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desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje, aspectos que fueron considerados por Edel 

(2003); Diaz et al. (2015) cuando definieron la variable desempeño académico.  

 La presente variable no presenta dimensiones, puesto que considera a la calificación 

del estudiante como indicador del desempeño académico. 

2.2.3.3. Educación virtual y desempeño académico 

 

Actualmente, debido a la pandemia por la Covid-19, las diferentes instituciones educativas 

enfrentan el gran reto de garantizar una calidad virtual de calidad, no solo debe asegurar la 

implementación de estrategias pedagógicas adecuadas, sino que debe garantizar la 

disponibilidad de herramientas y espacios virtuales que respondan a los requerimientos de 

los diferentes cursos que se imparte. Todos los procesos educativos realizados deben ser de 

calidad, la misma que se verá reflejada en el rendimiento que alcancen los estudiantes. Por 

esto, es necesario que la educación virtual responda a las necesidades requeridas por los 

docentes y estudiantes (Medina et al., 2021) 

 El nivel de rendimiento pedagógico de los participantes se determina a partir de 

diferentes factores internos y externos al contexto virtual (Edel, 2003). Además, el docente 

dispone de diferentes herramientas interactivas para el desarrollo de sus sesiones de 

aprendizaje haciéndola más activa. 

 En este contexto, las herramientas tecnológicas, no deben ser meros instrumentos 

para el ejercicio docente, por el contario deben ser aplicadas considerando que la didáctica 

en la enseñanza requiere un cambio en el ritmo de aprendizaje y en el rol del docente, que 

debe pasar a ser un facilitador para la mediación tecnológica del proceso de enseñanza-

aprendizaje, además el sistema de evaluación debe ser flexible y enfoca en una evaluación 

participativa (Apaza, 2020). 
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2.3. Definición de términos básicos 

2.3.1. Calidad de los cursos virtuales 

Son las características pedagógicas estandarizadas que debe cumplir un curso virtual para 

asegurar el logro del macro y micro habilidades establecidas en el ámbito universitario 

(Mengual-Andrés et al, 2015). 

2.3.2. Rendimiento académico 

Es el principal indicador del aprendizaje que evidencia el resultado de diversos factores 

cognitivos, sociales, afectivos y familiares, propios del tránsito que realiza el estudiante a 

través del proceso de educación formal. (Diaz et al., 2017). 

2.3.3. Universitarios que cursan estudios generales 

Un estudiante universitario de estudios generales es quien ha sido admitido en una 

universidad y se encuentra matriculado en el primer y segundo año de su carrera profesional. 

Los estudios generales corresponden a la formación básica integral de pregrado y está 

dirigido al desarrollo integral del estudiante (Ley Universitaria N° 30220, 2014).  

2.3.4. Universidad privada 

Es un colectivo académico de derecho privado dedicado a la investigación y la enseñanza, 

que otorga una educación humanista, científica y tecnológica, tomando en cuenta que en el 

país se vive una realidad multicultural (Ley Universitaria N° 30220, 2014). 
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3. Objetivos 

3.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre la calidad de los cursos virtuales y el rendimiento académico 

en universitarios que cursan estudios generales de una universidad privada. 

3.2. Objetivos específicos 

 Establecer la relación entre la calidad en la comunicación y elementos multimedia y 

el rendimiento académico en universitarios que cursan estudios generales de una universidad 

privada. 

 Establecer la relación entre la coherencia curricular y adaptación al usuario y el 

rendimiento académico en universitarios que cursan estudios generales de una universidad 

privada. 

 Establecer la relación entre la planificación didáctica y el rendimiento académico en 

universitarios que cursan estudios generales de una universidad privada. 
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4. Hipótesis 

4.1 Hipótesis general 

Existe relación significativa entre la calidad de los cursos virtuales y el rendimiento 

académico en universitarios que cursan estudios generales de una universidad privada. 

 4.2 Hipótesis específicas  

 Existe relación significativa entre la calidad en la comunicación y elementos 

multimedia y el rendimiento académico en universitarios que cursan estudios generales de 

una universidad privada. 

 Existe relación significativa entre la coherencia curricular y adaptación al usuario y el 

rendimiento académico en universitarios que cursan estudios generales de una universidad 

privada. 

 Existe relación significativa entre la planificación didáctica y el rendimiento 

académico en universitarios que cursan estudios generales de una universidad privada. 
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5. Método 

5.1 Tipo de investigación 

Esta investigación es básica, pues está dedicada a recolectar datos e incrementar el 

conocimiento científico sobre una realidad, despreocupándose de las aplicaciones prácticas 

que pueden derivarse (Bizquera, como se cita en Salgado-Lévano, 2018). En esta línea, en 

el presente estudio se incrementó el conocimiento científico acerca de calidad de los cursos 

virtuales y el rendimiento académico en el ámbito universitario.  

  La investigación se desarrolló considerando una metodología cuantitativa, a fin de 

conseguir la máxima objetividad, además se analizaron los datos empleando pruebas 

estadísticas (Hernández et al., 2014). En este caso, la investigación es cuantitativa pues se 

empleó la estadística para comprobar las hipótesis respecto a la relación entre la calidad de 

los cursos virtuales y el desempeño en estudiantes de estudios generales de una universidad 

privada. 

 5.2 Diseño de investigación 

Se empleó un diseño no experimental dado que no se manipularon las variables de manera 

intencional, sino que fueron medidos tal cual se presentaron en su contexto natural. 

Transeccional o transversal porque los datos se recogieron en un solo momento. 

Correlacional no causal, porque su finalidad fue conocer la relación y el grado de asociación 

que existía entre dos o más variables, sin establecer la causalidad (Hernández et al., 2014). 

 En este sentido, la investigación siguió un diseño no experimental porque no se 

manipularon las variables calidad de los cursos virtuales y desempeño académico; es 

transversal pues se recolectaron datos sobre estas variables en un solo momento; y es 

correlacional no causal dado que se estableció la relación entre las variables en estudiantes 

de una universidad privada sin determinar la causalidad. 
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5.3. Variables 

Las variables en la presente investigación se consideran atributivas pues forman parte de las 

personas, además el diseño empleado no requiere manipulación deliberada de las variables 

(Salgado-Lévano, 2018). 

En la Tabla 1 se presenta la operacionalización de las variables de estudio. 

Tabla 1  

Definición operacional de calidad de los cursos virtuales y rendimiento académico  

Variables atributivas Definición operacional de medida 

Calidad de los cursos 

virtuales  

Puntaje obtenido al aplicar el Cuestionario de Evaluación de 

la Calidad de Cursos Virtuales (ECCV) que posee 32 ítems 

distribuidos en tres dimensiones: (a) calidad en la 

comunicación y elementos multimedia, (b) coherencia 

curricular y adaptación al usuario y (c) planificación 

didáctica. 

Rendimiento académico Promedio de criterios evaluados y registrados en la intranet 

de los estudiantes. 

 

Variables de control 

 Ancho de banda durante la sesión. Se garantizó que todos los estudiantes al 

momento de desarrollar los cursos virtuales cuenten con le mismo ancho de banda 

 Tipo de evaluación. Se aseguró que todos los estudiantes sean avaluados bajo los 

mismos criterios 

 Deseabilidad social. Se espera que los participantes respondan con honestidad y 

transparencia.  
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5.4.  Población y muestra 

5.4.1. Población 

La población estuvo conformada por 476 estudiantes matriculados en el Programa de 

Estudios Generales, como parte de su formación en una universidad privada y que, en el 

periodo 2022-II llevaron un curso virtual establecido en los planes de estudios de todas las 

carreras de Pregrado. En la Tabla 2 se presenta la distribución de frecuencia de la población 

según departamento y sexo, en ella se observa que existe un mayor porcentaje de estudiantes 

del sexo femenino (63%), que el lugar de procedencia del 50% de los estudiantes es el 

departamento de Lima y del 40% de estudiantes el departamento de Loreto. 

Tabla 2 

Distribución de frecuencia de la población según sexo y departamento 

  Femenino Masculino Total 

Departamento F % f % f % 

Amazonas 1 0% 4 2% 5 1% 

Ancash 1 0% 0  0% 1 0% 

Apurímac 3 1% 2 1% 5 1% 

Arequipa 0  0% 1 1% 1 0% 

Ayacucho 2 1% 1 1% 3 1% 

Cajamarca 1 0% 2 1% 3 1% 

Callao 8 3% 3 2% 11 2% 

Cusco 3 1%  0 0% 3 1% 

Huancavelica 2 1% 1 1% 3 1% 

Huánuco 3 1% 1 1% 4 1% 

Ica 3 1%  00 0% 3 1% 

Junín 10 3% 4 2% 14 3% 

La Libertad 1 0%  0 0% 1 0% 

Lambayeque 1 0%  0 0% 1 0% 

Lima 175 58% 61 35% 236 50% 

Loreto 63 21% 75 43% 138 29% 

Madre De Dios 2 1% 0  0% 2 0% 

Pasco 3 1% 2 1% 5 1% 

Piura 6 2% 5 3% 11 2% 

San Martin 10 3% 10 6% 20 4% 

Tacna 1 0%  0 0% 1 0% 

Ucayali 2 1% 3 2% 5 1% 

Total  301 63% 175 37% 476 100% 
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Nota. f = frecuencia; % = porcentaje 

5.4.2. Muestra 

El muestreo fue no probabilístico por conveniencia. El muestreo por conveniencia es una 

técnica utilizada para crear muestras según la facilidad de acceso y disponibilidad 

(Hernández et al., 2014).  

 Para calcular el tamaño de la muestra mediante el sofware G* Power 3.1.9.7, se 

emplearon los parámetros establecidos para otras investigaciones correlacionales de dos 

colas:  H1= .30 (Gómez, 2020), α= .05, potencia= .95, obteniéndose como muestra mínima 

recomendada un total de 96 estudiantes. Sin embargo, dado que la aplicación fue on line y 

asumiendo una alta tasa de rechazo (Arroyo & Finkel, 2019), se incrementó la muestra a 105 

estudiantes.   

 La muestra estuvo conformada por 105 estudiantes que se encontraban cursando 

estudios generales, matriculados, en un curso virtual del primer semestre y que cumplían 

con los criterios de inclusión y exclusión. 

Criterios de inclusión 

- Condición académica: estudiante 

- Programa de procedencia: Estudios Generales 

- Tipo de universidad: privada 

Criterios de exclusión 

 Estudiantes extranjeros 

 Estudiantes que no firmen el consentimiento informado  
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La muestra de la presente investigación estuvo compuesta por universitarios que 

cursaban estudios generales, la mayoría pertenecía al sexo femenino (70.5%), el 50% con 

más de 30 años. Los estudiantes procedían principalmente del departamento de Lima (59%) 

y el departamento de Loreto (18.1%) (Ver Tabla 3). 

Tabla 3  

Distribución de la muestra por procedencia, sexo y rango de edad 

 

Variables f % 

Procedencia   

Callao 1 1.0 

Cusco 1 1.0 

Huancavelica 1 1.0 

Ica 2 1.9 

Junín 7 6.7 

La Libertad 1 1.0 

Lima 62 59.0 

Loreto 19 18.1 

Pasco 3 2.9 

Piura 2 1.9 

San Martin 6 5.7 

Total 105 100.0 

Sexo   

Femenino 74 70.5 

Masculino 31 29.5 

Total 105 100.0 

Rango de edad   

17 - 21 años 23 21.9 

22 - 30 años 30 28.6 

Más de 30 años 52 49.5 

Total 105 100.0 

Nota. f = frecuencia; % = porcentaje 
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5.5 Instrumentos 

5.5.1. Cuestionario de Evaluación de la Calidad de Cursos Virtuales (ECCV) 

Este instrumento originalmente fue construido por Arias (2008) en España, con el objetivo 

de medir la calidad de los cursos virtuales. Posteriormente, Mengual et al. (2015) adaptaron 

este instrumento con el fin de medir la calidad de los cursos online masivos y abiertos 

(MOOC) desde una perspectiva pedagógica. 

 El cuestionario presenta 36 ítems agrupados en 10 dimensiones, los cuales se 

expresan en una escala Likert de 5 puntos (1 = nunca; 2 = casi nunca, 3 = a veces, 4 = casi 

siempre, 5 = siempre). La calidad total se obtiene de la suma de los puntajes obtenidos en 

cada una de las dimensiones. Los puntajes obtenidos permiten establecer la calidad 

pedagógica en tres niveles: bajo, medio y alto, según el puntaje obtenido (mayor puntaje= 

mayor calidad pedagógica).  

Evidencia de validez y confiabilidad del instrumento 

En España, Mengual-Andrés et al. (2015) determinaron la evidencia de validez 

basada en el contenido del instrumento por juicio de expertos se constituyó un equipo 

investigador de 5 jueces (Roig et al. 2014) que analizaron 52 cursos MOOC de temática 

relacionadas con las Ciencias Sociales y ofertados por 10 plataformas diferentes. En un 

primer análisis se comprobó la fiabilidad inter-observadores a través del índice Kappa con 

el fin de comprobar el grado de acuerdo observado entre los jueces expertos que realizaron 

las evaluaciones pedagógicas. Se empleó como variable de análisis la puntuación total 

alusiva a la calidad pedagógica general del curso. Los resultados confirmaron un alto grado 

de acuerdo ( = .63-.76, p < .05) posibilitando análisis posteriores. 
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Después de verificar que la bondad de ajuste era aceptable y justificaba el análisis 

factorial dado que el KMO presentaba valores >.5 y la prueba de especificidad de Barlett (p 

= .000) evidenció que la matriz de correlación era distinta a la matriz de identidad, realizaron 

un análisis factorial de componentes principales y rotación Varimax. Extrajeron tres 

componentes principales: (a) factor uno: calidad en la comunicación y elementos multimedia 

(ítems: 28, 30, 29, 27, 26, 25, 24, 22, 17, 21, 23 y 31); (b) factor dos: coherencia curricular 

y adaptación al usuario (ítems: 5, 32, 35, 6, 4, 10, 20, 34 y 15); (c) factor tres: planificación 

didáctica (ítems: 8, 7, 14, 18, 19, 33, 12, 16, 1, 3, 2,11 y 13). Se obtuvieron autovalores 

mayores que 1.00 (11.59, 3.82 y 2.98, respectivamente), los que explicaban el 85.09 % de 

la varianza total (32.20 %, 30.6 %, 22.29 %).  

La evidencia de confiabilidad basada en la consistencia interna del ECCV de 

Mengual-Andrés et al. (2015) fue determinada a partir del Coeficiente Alfa de Cronbach; la 

escala general obtuvo un coeficiente de .95 evidenciando que era un instrumento altamente 

confiable. En un análisis más específico la dimensión calidad en la comunicación y 

elementos multimedia obtuvo un índice .93, la dimensión coherencia curricular y adaptación 

al usuario un .90 y la dimensión planificación didáctica .90. 

Evidencias de la validez y confiabilidad del instrumento en la muestra de estudio 

Se realizó una prueba piloto con una muestra de 179 estudiantes con características similares 

a los participantes de la muestra de estudio y se hallaron las evidencias de validez y 

confiabilidad las cuales fueron calculadas con la ayuda del Software Rstudio versión 0.06-

18, específicamente se utilizaron los paquetes Lavaan 0.6.18, para los modelos 

confirmatorios (Maydeu-Olivares & Rosseel, 2018) y Psych 2.4.6.26 para los coeficientes 

omega (Widaman & Revelle, 2024). 
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Se analizó la estructura interna del instrumento mediante un análisis factorial 

confirmatorio, a fin de validar el grado de ajuste del modelo que consta de tres dimensiones: 

calidad en la comunicación y elementos multimedia, la dimensión coherencia curricular y 

adaptación al usuario y la planificación didáctica. Los resultados obtenidos en la evaluación 

del ajuste del modelo mostraron índices de bondad de ajuste aceptables (χ² = 200, gl = .461), 

donde se obtuvo un cociente χ²/ gl = .434; el CFI igual a .919, el TLI fue igual a =.913 lo 

cual indica niveles de ajuste aceptables. El cociente SRMR es igual a .057 y el RMSEA fue 

igual a .038 (IC95% = .027, .047). Esto indica que el modelo de tres dimensiones presenta un 

adecuado ajuste a los datos del presente estudio (Ver tabla 4). 

Tabla 4  

Índices de bondad de ajuste del Cuestionario de Evaluación de la Calidad de Cursos 

Virtuales (ECCV) 

 

  x2
(gl)  x2/gl CFI TLI RMSEA [IC 

95%] 

SRMR 

Modelo 

de 

ajuste  

200(.461) .434 .919 0.913 .038 [.027 - 

.047] 

0.057 

 

Nota. x2
(gl) = Chi-cuadrado; x2/gl = Razón Chi-cuadrado/grados de libertad; CFI = Índice de 

bondad de ajuste comparativo; TLI = Índice de Tucker-Lewis; RMSEA = Raíz del residuo 

cuadrático promedio del error de aproximación; IC = Intervalo de confianza; SRMR = Raíz 

del residuo cuadrático promedio estandarizado. 

 

Con respecto a las cargas factoriales por ítems se evidencia que todas han sido 

superiores al mínimo de .30 requerido (Tabachnick & Fidell, 2007). No se eliminó ningún 

ítem y se mantuvo la estructura del instrumento (ver Tabla 5). 
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Tabla 5 

Matriz con cargas factoriales estandarizadas de Cuestionario de Evaluación de la Calidad 

de Cursos Virtuales (ECCV) 

Ítems  
Calidad 

CA COH PLA 

P1 ¿La comunicación en el curso virtual es interactiva? 0.686   

P2 ¿Se emplean diversos códigos comunicativos (verbal, icónico, 

etc.)? 
0.704   

P3 ¿Se puede recurrir a un sistema de ayudas y refuerzos 

constantes sobre los contenidos? 
0.717   

P4 ¿Las actividades propuestas en el curso virtual resultan 

atractivas? 
0.782   

P5 ¿Es buena la calidad de las imágenes? 0.745   

P6 ¿Se adecuan las imágenes y gráficos al texto? 0.786   

P7 ¿Es buena la calidad de las animaciones? 0.724   

P8 ¿Se adecuan las animaciones al texto? 0.707   

P9 ¿Es buena la calidad de las presentaciones audiovisuales? 0.693   

P10 ¿Se adecuan las presentaciones audiovisuales al texto? 0.754   

P11 ¿Es buena la calidad de mensajes de audio? 0.723   

P12 ¿Es correcta la ortografía, corrección gramatical y sintáctica 

del texto? 
0.650   

P13 ¿Las actividades de aprendizaje son coherentes con la 

metodología planteada? 
 0.759  

P14 ¿Los contenidos responden a los objetivos planteados?  0.767  

P15 ¿Las actividades de evaluación son coherentes con la 

metodología planteada? 
 0.741  

P16 ¿La relación entre lo fundamental y lo accesorio en la 

información está claramente definida? 
 0.817  

P17 ¿Los contenidos se presentan de forma hipertextual?  0.652  

P18 ¿Los conceptos nuevos se presentan mediante esquemas, 

resúmenes, síntesis? 
 0.781  

P19 ¿El lenguaje usado está adaptado al nivel del usuario 

potencial? 
 0.803  

P20 ¿El sistema contempla las características y circunstancias 

personales y/o particulares de los usuarios (incluida alguna 

discapacidad)? 

 0.628  

P21 ¿Los textos y los contenidos cumplen con no hacer 

distinción o discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, 

religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social? 

 0.334  

P22 ¿Existe una guía de diseño instruccional del curso virtual?   0.542 

P23 ¿En la guía de diseño instruccional (si existe) se expresa 

claramente cómo integrar el sistema en el proceso de enseñanza-

aprendizaje? 

  0.701 

P24 ¿Los objetivos se plantean explícitamente?   0.756 

P25 ¿Existen actividades de refuerzo?   0.696 
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P26 ¿Las actividades de refuerzo, cuando las hay, permiten 

superar las posibles deficiencias que se han detectado en la 

evaluación? 

  0.779 

P27 El número de secuencias o itinerarios de repaso es suficiente.   0.769 

P28 ¿Se plantean actividades abiertas que fomenten la 

creatividad? 
  0.829 

P29 ¿El sistema dispone de distintos itinerarios de aprendizaje?   0.856 

P30 ¿Existen distintos niveles de contenidos en función de los 

usuarios? 
  0.743 

P31 Para conseguir los objetivos planteados el número de 

actividades es suficiente. 
  0.754 

P32 En general, ¿los contenidos de los mensajes de interacción 

con el usuario son adecuados? 
  0.855 

Nota. CA = Calidad en la comunicación y elementos multimedia; COH= Coherencia 

curricular y adaptación al usuario; PLA = Planificación didáctica 

 

Confiabilidad por consistencia interna 

En la Tabla 6, se presenta la fiabilidad de las puntuaciones del ECCV, la cual se obtuvo por 

consistencia interna a través de los coeficientes Alfa de Cronbach (α) y Omega (ω). Se 

observa que todas las dimensiones obtuvieron valores de Alfa y Omega adecuados (≥ .90). 

Ello indica un alto nivel de confiabilidad. 

Tabla 6 

Consistencia interna del Cuestionario de Evaluación de la Calidad de Cursos Virtuales 

(ECCV) por dimensiones 

Dimensiones M DE α ω 

Calidad del curso virtual     

Calidad en la comunicación y elementos 

multimedia 

4.16 0.684 0.929 0.932 

Coherencia curricular y adaptación al usuario 4.2 0.645 0.887 0.903 

Planificación didáctica 4.02 0.782 0.936 0.938 

Nota. M= Media del ítem; DE= Desviación estándar del ítem; α= Coeficiente Alfa de 

Cronbach; ω= Coeficiente Omega. 
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5.5.2 Ficha de recolección de datos 

Rendimiento académico 

 

Para estimar el desempeño académico de los estudiantes se recolectó el promedio final de 

los criterios evaluados y registrados en la intranet de los estudiantes en el curso virtual 

denominado Desarrollo sostenible. Estos datos fueron solicitados a la Dirección de 

informática y tecnología de la universidad. Los datos se agruparon en tres categorías: (a) 

datos personales de los estudiantes: código de identificación, edad, sexo, (b) el promedio de 

los criterios evaluados en el curso virtual. El desempeño fue categorizado en función de tres 

escalas: bajo, regular y bueno. Un buen desempeño implica un mayor puntaje o mayor 

calificación. 

 Dado que se realizó la recolección de datos secundarios y se empleó la revisión de 

documentos y registros electrónicos, el instrumento no requiere de evidencias de validez y 

confiabilidad, pues no está destinado a recolectar información proveniente de la medición 

directa de la variable de estudio (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018) 

 La ficha de recolección de datos está organizada en función de los criterios 

propuestos en el modelo educativo de la universidad donde se realizó la investigación. Este 

modelo contempla la evaluación de capacidades y destrezas mediante el análisis del 

desempeño de las tareas y productos desarrollados a lo largo de la asignatura. El proceso de 

evaluación es continuo y progresivo. En primer lugar, se considera la evaluación del proceso 

de aprendizaje de la primera parte (Nota 1), la evaluación parcial y evaluación del proceso 

de aprendizaje de la segunda parte establecen la nota 2 y la evaluación final, la nota 3. El 

promedio final se obtiene a partir de la sumatoria de la nota 1, nota 2 y nota 3 (Aguirre et 

al., 2023).  
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5.6 Procedimiento 

Coordinaciones previas 

 

Se realizaron coordinaciones con las autoridades de la universidad privada en la ciudad de 

Lima con el objetivo de brindar información detallada para el estudio, además se explicaron 

los términos de participación y solicitó su colaboración y autorización para acceder a la 

muestra seleccionada. 

 Por otro lado, es importante mencionar que el instrumento Cuestionario de 

Evaluación de la Calidad de Cursos Virtuales (ECCV) fue extraído de un artículo que cuenta 

con licencia de Creative Commons (ver Apéndice A). 

Presentación 

 

La presentación se realizó mediante correo electrónico donde luego del saludo 

correspondiente, se dio a conocer el objetivo, los alcances y la relevancia de la investigación 

para, finalmente, solicitar la colaboración voluntaria a los participantes. 

Consentimiento informado  

Se indicaron los nombres del investigador responsable, y se explicaron a los participantes 

que el objetivo del estudio era establecer la relación entre la calidad de los cursos virtuales 

y el desempeño académico de los estudiantes.  A su vez, se les pidió brindar alcances para 

desarrollar el cuestionario, que tomaría aproximadamente 25 minutos; se les informó que su 

participación era voluntaria, que los cuestionarios serían codificados usando un número de 

identificación y, por lo tanto, se respetaría el anonimato y los datos serían manejados de 

modo estrictamente confidencial. Finalmente, se les brindó los correos electrónicos del 

responsable del estudio para enviar las consultas que consideren necesarias (ver Apéndice 

B). 
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Condiciones de aplicación a la muestra final 

El investigador ha sido el responsable de la aplicación del instrumento de modo virtual a 

través de la plataforma Google forms. Se aplicó el instrumento en una sesión de Google meet 

en donde se compartió el enlace del formulario. El orden de aplicación que se siguió fue, en 

primer lugar, el consentimiento informado, en segundo lugar, los datos socio demográficos, 

en tercer lugar, las instrucciones para el desarrollo de los ítems correspondientes al 

Cuestionario de calidad de los cursos virtuales, que tuvo una duración aproximada de 25 

minutos. El formulario estuvo habilitado durante 1 mes. 
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6. Resultados 

En este capítulo se exponen los resultados que se han obtenido en la presente investigación. 

Se realizó el análisis descriptivo de la variable y se calcularon la media, la desviación 

estándar, y los coeficientes de variación. Luego se aplicó la Prueba de normalidad de Shapiro 

Wilk para verificar si los datos seguían una distribución normal. Al constatar que no seguían 

una distribución normal se decidió aplicar la prueba no paramétrica de Rho de Spearman 

(rs), con la finalidad de establecer las diversas correlaciones entre las variables y contrastar 

las hipótesis planeadas en el presente estudio. Cabe señalar que los análisis fueron realizados 

con los softwares: R versión 4.4.1 y JAMOVI versión 2.6.2. 

6.1. Análisis distribucional  

En la Tabla 7 expone el análisis distribucional de las variables en estudio realizado mediante 

el estadístico Shapiro Wilk (SW), los valores de la significancia estadística dan cuenta que 

los puntajes de las variables no se asemejan a una distribución normal. Por ello, es 

conveniente enmarcar el siguiente análisis en la estadística no paramétrica. 

Tabla 7 

Prueba de normalidad para las variables de estudio 

Variable/ Dimensiones SW P 

Calidad de los cursos virtuales 0.965 0.008 

Calidad en la comunicación y elementos multimedia 0.965 0.007 

Coherencia curricular y adaptación al usuario 0.953 0.001 

Planificación didáctica 0.954 0.001 

Rendimiento académico 0.951 0.001 

Nota: SW = Shapiro Wilk; p = Significancia estadística 
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6.2 Análisis inferencial 

A continuación, se presentan los resultados según las hipótesis formuladas. Se utilizó el 

estadístico de correlación de Rho de Spearman (rs) para pruebas no paramétricas con el 

objeto de contrastar la hipótesis general que afirma que existe relación significativa entre la 

calidad de los cursos virtuales y el rendimiento académico en estudiantes de estudios 

generales de una universidad privada.  

Contrastación de hipótesis 

En cuanto a la hipótesis principal se puede observar una relación positiva débil (.257), 

estadísticamente significativa entre calidad de los cursos virtuales y rendimiento académico 

(p < .01), en otras palabras, que a mayor calidad del curso virtual existirá mayor rendimiento 

académico. El resultado muestra un tamaño del efecto pequeño debido a que es menor a .09 

(Cohen, 1992). En la Tabla 8, se puede observar la correlación entre ambas variables. 

  

Tabla 8 

Relación entre calidad de los Cursos virtuales y Rendimiento académico 

Variable 
Rendimiento académico 

rs p r²s 

Calidad de los cursos 

virtuales 

.257** .01 0.066 

 

Nota: rs = coeficiente Rho de Spearman; p = Significancia estadística, r²s = Tamaño del efecto. 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Hipótesis específica 1 

En la referente a la primera hipótesis específica, en la que se propone la relación entre calidad 

en la comunicación y elementos multimedia y el rendimiento académico en estudiantes de 

estudios generales de una universidad privada, se encontró que estas tienen una relación 

positiva débil (.252) estadísticamente significativa (p < .01). El resultado muestra un tamaño 

del efecto pequeño debido a que es menor a .09 (Cohen, 1992). Esta información permite 

corroborar esta hipótesis del estudio (ver Tabla 9). 

 

Tabla 9 

Relación entre calidad en la comunicación y elementos multimedia y Rendimiento 

académico 

 

Dimensión de la variable 
Rendimiento académico 

rs P r²s  

Calidad en la comunicación 

y elementos multimedia 
.252**  .01 

 

0.064 

 

Nota: rs = coeficiente Rho de Spearman; p = Significancia estadística, r²s = Tamaño del efecto 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

 

Hipótesis específica 2 

En cuanto a la segunda hipótesis especifica en la que se propone la relación entre 

rendimiento académico y Coherencia curricular y adaptación al usuario, se encontró que 

existe una relación positiva débil (.231) estadísticamente significativa (p < .05) y de una 

magnitud pequeña (Cohen, 1992). Estos hallazgos constituyen evidencia suficiente para 

confirmar esta hipótesis de la investigación (ver Tabla10). 

 

Tabla 10 

Relación entre Coherencia curricular y adaptación al usuario y Rendimiento académico 

 

Dimensión de la variable 
Rendimiento académico 

rs P r²s 

Coherencia curricular y 

adaptación al usuario 
.231*  .05 

 

0.053 

 

Nota: rs = coeficiente Rho de Spearman; p = Significancia estadística, r²s = Tamaño del efecto 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Hipótesis específica 3 

Finalmente, en cuanto a la tercera hipótesis especifica en la que se propone la relación entre 

el rendimiento académico y la Planificación didáctica, se encontró que existe una relación 

positiva débil (.215) estadísticamente significativa (p < .05), de magnitud pequeña (Cohen, 

1992). (ver Tabla 11).  

 

Tabla 11 

Relación entre Planificación didáctica y Rendimiento académico 

 

Dimensión de la variable 
Rendimiento académico 

rs P r²s 

Planificación didáctica .215*  .05 
 

0.046 

 

Nota: rs = coeficiente Rho de Spearman; p = Significancia estadística, r²s = Tamaño del efecto 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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7. Discusión de resultados 

A continuación, se presenta la discusión de los resultados, que se contrastan con la evidencia 

teórica y se comparan con otras investigaciones. De igual manera, se analizan sus 

implicancias teóricas, prácticas y metodológicas; así como también, las limitaciones 

encontradas en el desarrollo del estudio.  

 Respecto a la hipótesis general se halló una relación positiva baja o débil, 

estadísticamente significativa y de una magnitud pequeña, entre calidad de los cursos 

virtuales y rendimiento académico en universitarios de estudios generales de una 

universidad privada; lo cual refleja que, si bien a mayor calidad del curso virtual existirá 

mayor rendimiento académico, el rendimiento académico está influenciado por múltiples 

factores, y la calidad de los cursos virtuales es solo uno de ellos. Como refiere Roncancio 

(2019) no solo se debería a la cultura, las habilidades y conocimientos previos, los hábitos 

y la disciplina, sino también a la calidad de los contenidos, las estrategias pedagógicas y el 

diseño de las plataformas empleadas.  

 En ese sentido, concuerda con los resultados obtenidos por Gervasio y Castillo 

(2021) quienes reportaron que el desconocimiento del manejo de plataformas virtuales y 

conexión a internet provocaron el estancamiento académico y deterioro emocional de los 

estudiantes universitarios. Confirman además los planteamientos de Medina et al. (2021) 

acerca de la importancia de asegurar el acceso a las herramientas virtuales, conectividad, 

acciones extraacadémicas y estrategias empleadas con el fin de asegurar el éxito académico 

de los estudiantes en un entorno educativo virtual.  

Ante esta realidad, la tecnología, lejos de constituir una ayuda para el éxito 

académico del estudiante, puede convertirse en una brecha que ahonda las desigualdades e 

inequidades educativas. Así, asegurar la calidad educativa de los cursos virtuales implica 



57 

 

 

contar con una plataforma eficiente y efectiva, una pedagogía y cultura institucional que 

asegure la implementación de cursos virtuales de calidad (Múnera et al., 2020). 

 En esa misma línea de reflexión, Mengual-Andrés et al., 2015 afirman que, si bien 

es cierto, la educación virtual contribuye con la democratización del conocimiento, lo 

realmente importante es evaluar la efectividad de esta modalidad formativa, ya que es 

necesario determinar si se trata de un avance real y no de una regresión en las prácticas 

académicas ya superadas en el ámbito universitario.  

 Finalmente, otro factor que puede influir en los resultados obtenidos es la variable 

rendimiento académico, que se relaciona con múltiples variables, como son la motivación, 

la autoeficacia, el grado o nivel de alfabetización digital, tal como concluyeron, Medina et 

al. (2021), el acceso a las herramientas virtuales, conectividad, la realidad económica 

familiar, las acciones extracadémicas, el espacio físico y la estrategia empleada influyen en 

el rendimiento académico de los estudiantes. 

 En cuanto a la hipótesis específica 1, se halló una relación positiva débil 

estadísticamente significativa y de magnitud pequeña entre la dimensión calidad en la 

comunicación y elementos multimedia con la variable rendimiento académico en 

universitarios de Estudios generales de una universidad privada.  

Estos resultados sugieren que a mayor calidad en las interacciones virtuales docente- 

estudiante, mediado por el uso de las tecnologías, mayor será el rendimiento académico. 

Estos hallazgos concuerdan con los estudios de Osorio y Castiblanco (2019) cuyos 

resultados demostraron que un mayor porcentaje de estudiantes obtuvieron calificaciones 

aprobatorias al usar la plataforma B-Learning y un descenso en el nivel de deserción 

estudiantil de un 12.33 % al 2.81 %, así como la disminución del rendimiento de los 

universitarios. Pero difieren de los reportes presentados por Gervacio y Castillo (2021) 
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quienes hallaron que la educación virtual tuvo efectos negativos en el rendimiento escolar 

debido a múltiples factores, esta diferencia fundamentalmente se debe a que  la educación 

virtual implementada durante la emergencia sanitaria por el Covid-19, no contó con la 

planificación y recursos que requiere la educación virtual para garantizar su calidad y 

efectividad, tal como lo plantearon Tacca et al. (2022) al establecer que el sistema educativo, 

además de no contar con infraestructura y planificación acorde a un sistema educativo 

virtual,  muchos docentes no tenían experiencia con las clases virtuales y no estaban 

preparados para realizar el acompañamiento que exige el entorno virtual. 

 En cuanto a la hipótesis específica 2 se halló que existe una relación positiva débil, 

estadísticamente significativa y de una magnitud pequeña entre la dimensión coherencia 

curricular y adaptación al usuario con la variable rendimiento académico en estudiantes de 

estudios generales de una universidad privada. Este resultado indica que las variables se 

mueven en la misma dirección, a mayor coherencia curricular y adaptación al usuario, mayor 

rendimiento académico. De hecho, el resultado de Salas (2019) en esa misma línea reportó 

que los estudiantes que participaron activamente en los debates cumplieron con la entrega 

de trabajos e hicieron uso contante de la plataforma Moodle, presentaron mejor rendimiento; 

concluyó que el uso constante de la plataforma Moodle influye positivamente en el 

desempeño de los estudiantes que participaron en la comunicación. Por ello, el resultado 

obtenido evidencia que, si se incrementan las competencias digitales y de conectividad de 

los estudiantes, se asegurará su éxito académico. Por ello, es necesario asegurar la 

participación del estudiante y lograr el engagement, entendido como aquella conexión 

afectiva, cognitiva y conductual que hace referencia a cuán activamente se encuentra 

involucrada una persona en una determinada actividad.  
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 En cuanto a la hipótesis específica 3 se halló que existe una relación positiva débil, 

estadísticamente significativa y de magnitud pequeña entre la dimensión planificación 

didáctica con la variable rendimiento académico. Este resultado indica que las variables se 

mueven en la misma dirección, que, a medida que mejora la calidad de los cursos virtuales, 

también tiende a mejorar el rendimiento académico, aunque la relación sea débil y con un 

tamaño del efecto pequeño. Este resultado podría deberse a que un planeamiento de la 

asignatura supone fechas y temas establecidos que le permite al estudiante planificarse y 

gestionar sus propios tiempos. Se podrían mejorar los resultados, asegurando que los 

estudiantes planifiquen sus tiempos adecuadamente. Estos resultados confirman los 

resultados hallados por Apaza (2020) en Puno, quien estableció que el desempeño de los 

docentes se relaciona directamente con el rendimiento de los estudiantes bajo la modalidad 

virtual.  

Por otro lado, algunas de las limitaciones encontradas fueron el tipo de muestreo no 

probabilístico, debido a que los resultados no se pueden generalizar a otros contextos de 

educación superior. Asimismo, un estudio multivariado del rendimiento académico pudo dar 

mayores luces respecto a cómo plantear un curso virtual MOOC que se brinda a 

universitarios del programa de estudios generales, tanto de modalidad presencial como de 

modalidad semipresencial. 

 Esta investigación es relevante dado que confirma la información científica referida 

a los cursos virtuales y su relación directa con el rendimiento académico de los estudiantes, 

a partir de la cual se pueden realizar intervenciones educativas. Sin embargo, al tratarse de 

una relación débil, no se puede afirmar que la mejora en la calidad de los cursos virtuales 

por sí sola genere grandes incrementos en el rendimiento académico. 
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Finalmente, a nivel metodológico, este estudio confirma la validez y confiabilidad 

de un instrumento para medir la calidad de los cursos virtuales el que podrá ser empleado en 

estudios similares, contribuyendo así con la investigación psicométrica. 
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8. Conclusiones  

1. Existe una correlación positiva baja, estadísticamente significativa entre la calidad de los 

cursos virtuales y el rendimiento académico en universitarios que cursan estudios generales 

de una universidad privada. 

2. Existe correlación positiva baja, estadísticamente significativa entre la dimensión calidad 

en la comunicación y elementos multimedia con la variable rendimiento académico en 

universitarios que cursan estudios generales de una universidad privada. 

3. Existe correlación positiva baja, estadísticamente significativa entre la dimensión 

coherencia curricular y adaptación al usuario con la variable rendimiento académico en 

universitarios que cursan estudios generales de una universidad privada. 

4. Existe correlación positiva baja, estadísticamente significativa entre la dimensión 

planificación didáctica con la variable rendimiento académico en universitarios que cursan 

estudios generales de una universidad privada. 
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9. Recomendaciones 

 Realizar estudios experimentales pretest-postest para determinar la influencia de los 

cursos virtuales en el rendimiento académico de los estudiantes. 

 Realizar estudios multivariados para abordar los constructos de calidad de los cursos 

virtuales y rendimiento académico asociados a autoeficacia, motivación, engagement, 

competencia digital, conectividad, entre otros. 

 Construir un instrumento multivariable que mida el rendimiento académico en cursos 

virtuales. 

 Realizar un estudio de enfoque cualitativo que ahonde en los procesos de aprendizaje 

de los estudiantes en cursos virtuales desde la percepción de los docentes y estudiantes. 

 Abordar un estudio longitudinal que permita conocer cómo los estudiantes a lo largo 

de los cinco años de estudios adquieren la competencia tecnológica. 
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