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Resumen 

El presente estudio tiene por propósito determinar la relación entre el empleo de la 

metodología del aula invertida y el aprendizaje autónomo en estudiantes de 

Ingeniería Eléctrica en una universidad de Lima en el 2021. La investigación es de 

tipo básica, de enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental, transeccional 

y correlacional. La muestra se conformó por 64 estudiantes matriculados en el 

quinto ciclo de la carrera de Ingeniería Eléctrica. La técnica empleada fue la 

encuesta, se utilizó dos instrumentos que previamente fueron validados por juicio 

de expertos y también, con una muestra piloto, fueron sometidos al estadístico de 

Alfa de Cronbach, donde se comprobó el grado de confiabilidad. Posteriormente, 

dichos cuestionarios fueron aplicados a la muestra de estudio mediante el google 

forms. Se realizó un análisis descriptivo e inferencial de los datos. Los resultados 

obtenidos muestran que existe una correlación de 0,752 en el coeficiente r de 

Pearson y corresponde al grado de correlación positiva considerable, altamente 

significativa. Por lo tanto, se concluye que existe una relación directa, entre las 

variables de estudio; a mejor empleo de la metodología del aula invertida en la 

enseñanza, será mayor el desarrollo del aprendizaje autónomo en los estudiantes. 

Palabras clave: Metodología, aula invertida, aprendizaje autónomo, estudiantes. 
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Abstract 

The purpose of this study is to determine the relationship between the use of the 

flipped classroom methodology and autonomous learning in Electrical Engineering 

students at a university in Lima in 2021. The research is of a basic type, with a 

quantitative approach, with a non-experimental, transectional and correlational 

design. The sample was made up of 64 students enrolled in the fifth cycle of the 

Electrical Engineering career. The technique used was the survey, two instruments 

were used that were previously validated by expert judgment and also, with a pilot 

sample, were subjected to the Cronbach's alpha statistic, where the degree of 

reliability was verified. Subsequently, these questionnaires were applied to the study 

sample using google forms. A descriptive and inferential analysis of the data was 

carried out. The results obtained show that there is a correlation of 0.752 in 

Pearson's r coefficient and corresponds to a considerable, highly significant degree 

of positive correlation. Therefore, it is concluded that there is a direct relationship 

between the study variables; the better the use of the inverted classroom 

methodology in teaching, the greater the development of autonomous learning in 

students 

Keywords: Methodology, flipped classroom, autonomous learning, students. 



1 

I. INTRODUCCIÓN

Los sucesos que ocurren en un mundo globalizado han evidenciado cambios en 

diferentes contextos de la vida de la gente, la crisis sanitaria mundial del covid-19, 

ha implicado la interrupción en la presencialidad educativa y la aparición de nuevos 

escenarios formativos que habitualmente se desarrollaban en contextos físicos 

(Zubillaga, 2021). Frente a esta inédita experiencia y con el propósito de mitigar los 

daños irremediables por el cierre de los centros de estudios, se ha observado la 

rápida reacción de los organismos internacionales y los gobiernos nacionales 

dando lineamientos y orientaciones que ayuden a reducir la repercusión en los 

aprendizajes (Ruíz, 2020). 

Según Unesco (2020a), el impacto generado por la suspensión de los centros de 

estudio en su modalidad presencial, afectan aproximadamente a 156 millones de 

alumnos en Latinoamérica y el Caribe, y cerca de 1 500 millones en el contexto 

mundial. Así mismo, en los foros desarrollados en el mismo año en la Unesco-

Oficina Santiago, tuvo como agenda tratar los temas que implican máxima 

relevancia, referidos a los 4 pilares considerados como Objetivos de Desarrollo 

Sostenible-Educación 2030: calidad, inclusión, equidad y aprendizaje a lo largo de 

toda la vida, además se trató sobre la trascendencia de la educación superior y el 

aspecto socioemocional de los estudiantes generado por la crisis sanitaria actual, 

así como, las condiciones de bioseguridad para un futuro retorno a las aulas 

(Unesco, 2020b). 

En el mismo sentido, el estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo 

(2021) acerca de la educación universitaria en Latinoamérica y el impacto del 

Covid-19, advierte que el desafío principal que se presenta es que, el gran 

porcentaje de estudiantes y docentes se encuentran con la llamada pobreza digital, 

la cual consiste en la falta de conectividad, disponibilidad de medios tecnológicos y 

la carencia de habilidades para interactuar en entornos virtuales. Así mismo, el 

estudio realizado por el mismo organismo en el 2020 daba a conocer que el 30% 

de docentes universitarios del Perú, no contaba con acceso al internet y otros 35% 

estimaban como obstáculo principal en la virtualidad, que la velocidad del internet, 

se encontraba por debajo del promedio requerido (Arias et al., 2020). 
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La crisis sanitaria ha generado consecuencias negativas en muchos aspectos, pero 

a la vez presenta desafíos y retos. Según cifras del MINEDU, en el 2020 se reportó     

1 007 766 estudiantes universitarios matriculados, mostrando una disminución de 

310 522 alumnos, que representa un 24,01% con respecto al año 2019. Otro 

estudio realizado por el INEI-ENAHO (2020) muestra que, entre el periodo de julio 

a setiembre, los resultados de su encuesta reflejan que, el 67,3% de mujeres y 

73,2% de hombres usaron Internet, mostrando una variación con respecto al año 

2019 que representaba el 56,9% de mujeres y 63,6% de hombres que accedieron 

al servicio. La misma encuesta menciona que el dispositivo más utilizado para 

conectarse al internet es el celular con un 88,6% de hombres y 87,2% de las 

mujeres, superando así el uso de otros dispositivos, como la laptop que solo 

alcanza el 14,6% en las mujeres y 14,5% en los hombres. Estas cifras muestran 

que hay una brecha existente por cerrar en cuanto a la conectividad y la disposición 

de aparatos electrónicos. 

Así mismo, el análisis realizado por Benites (2021) menciona que, en el país, el 

principal problema ocasionado por la pandemia es la disminución en la matrícula y 

el incremento en la deserción estudiantil en las universidades, como efecto de la 

sustitución de la modalidad presencial a la virtual. Esta situación ha conllevado a 

que las universidades adopten medidas y generen condiciones adecuadas, para 

que los alumnos puedan continuar recibiendo sus clases, haciendo uso de los 

diferentes sistemas virtuales (Cuevas-Monzonis et al., 2021). 

 Dentro de este marco, Yen (2020) manifiesta, que muchas universidades se 

habituaron a la enseñanza en línea, como estrategias basadas frente al COVID-19 

y priorizando el uso del aula invertida como una metodología aplicable: antes, 

durante y después de las clases; y sugiere a los profesores, fomentar su 

adaptación. En la implementación del aula invertida, el docente es el encargado de 

diseñar las situaciones de aprendizaje, distintos al modelo tradicional (Prieto et al., 

2021). Para que el aprendizaje sea más dinámico y activo para el estudiante (Balan 

et al., 2015). 

En el empleo de esta metodología, se invierten los esquemas del aprendizaje 

tradicional, dejando gran parte del desarrollo teórico para ser realizado fuera de las 

aulas (Basso-Aránguiz et al., 2018); de esa manera, priorizando los espacios 
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sincrónicos y los trabajos físicos, para desarrollar un aprendizaje más aplicado, 

donde se anteponga los trabajos colaborativos y la absolución de las dudas 

(González et al., 2017) y en los contextos asincrónicos, donde no existe una 

interacción presencial con el docente, los alumnos desarrollan sus habilidades y 

estrategias más autónomos, regulando sus necesidades y ritmos de aprendizaje 

(Pérez, 2020). 

Con la implementación de esta metodología en la educación a distancia, son 

muchos los beneficios asociados que se resaltan, entre ellas la motivación por el 

estudio (Sánchez et al., 2017); de la misma manera desarrollan mayor 

autorregulación en sus aprendizajes (Hernández y Tecpan, 2017; Rivero-Guerra, 

2018), Asimismo, con el aprendizaje autónomo, el estudiante se muestra más 

responsable gestionando la autorregulación de su propio aprendizaje, además, 

hace uso de una serie de recursos y estrategias más pertinentes que le permite 

desarrollar las competencias priorizadas (Corrales-Reyes et al., 2017).  

En esta perspectiva y en base al DS N° 008-2020-SA, así como sus prorrogas DS 

Nº 044-2020-PCM, que proclama el estado de emergencia en todo el territorio 

nacional, el gobierno peruano dictó medidas para salvaguardar la educación de los 

estudiantes; y en concordancia con la Ley universitaria N° 30220, las universidades, 

han seguido políticas para brindar sus servicios, manteniendo los mismos 

estándares de calidad educativa, en una modalidad virtual. En ese contexto, tanto 

docentes y estudiantes se vieron en la necesidad de usar las aulas virtuales, ya sea 

de forma sincrónica o asincrónica, pero cumpliendo con los horarios asignados, 

para poder interactuar en reemplazo de las actividades presenciales (Quezada et 

al., 2020). 

En la casa de estudios donde se realiza la presente investigación, las autoridades 

universitarias y en concordancia con toda la comunidad educativa, han 

implementado una plataforma virtual denominado SGA (sistema de gestión 

académica), cuyo propósito ha sido continuar brindando las clases en forma  virtual, 

en dicha plataforma, los docentes emplean la metodología del aula invertida en su 

enseñanza, priorizando un aprendizaje autónomo, como una oportunidad de 

desarrollo, ante el contexto actual. En estas circunstancias, los alumnos de 

Ingeniería Eléctrica, perciben la necesidad de adecuarse oportunamente a una 
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nueva modalidad de enseñanza. Sin embargo, no todos los estudiantes desarrollan 

su autonomía, ya que muchos de ellos, tienen dificultades para poder desarrollar 

su propio ritmo y estilo de aprendizaje; ante esta situación, la estrategia del aula 

invertida tiene mucha relevancia, ya que el docente, debe implementar los recursos 

de aprendizaje con antelación, para que el estudiante pueda familiarizarse y 

participar de una manera más activa en las clases virtuales. 

 Por lo mencionado líneas arriba, el problema general que se pretende dar 

respuesta es: ¿En qué medida el empleo de la metodología del aula invertida se 

relaciona con el aprendizaje autónomo en estudiantes de Ingeniería Eléctrica en 

una universidad de Lima en el 2021? Para poder responder el problema antes 

expuesto es necesario resolver los siguientes problemas específicos: ¿Cuál es el 

nivel del empleo de la metodología del aula invertida en los estudiantes? ¿Cuál es 

el nivel del aprendizaje autónomo en los estudiantes? ¿En qué medida la dimensión 

de flexibilidad se relaciona con el aprendizaje autónomo en estudiantes? ¿En qué 

medida el modelo de aprendizaje centrado en el estudiante se relaciona con el 

aprendizaje autónomo en estudiantes? ¿En qué medida la dimensión de diseño de 

contenidos se relaciona con el aprendizaje autónomo en estudiantes? ¿En qué 

medida la dimensión de educadores expertos se relaciona con el aprendizaje 

autónomo en estudiantes? 

La investigación es relevante del punto de vista teórico, porque servirá como marco 

de referencia y permitirá seguir profundizando en futuras investigaciones, además, 

da a conocer definiciones de las variables y dimensiones que están ligadas a la 

teoría del conectivismo y el constructivismo. En lo práctico, los resultados del 

presente trabajo servirán para mejorar el uso de nuevas estrategias de enseñanza; 

y la utilización adecuada de las plataformas virtuales para favorecer aprendizajes 

más autónomos en los estudiantes. Metodológicamente, el presente trabajo se 

justifica porque contribuye al estudio de una estrategia didáctica que está 

demostrando, en diversos lugares, su vigencia y efectividad en el logro de los 

aprendizajes. La determinación de la correlación entre la metodología del aula 

invertida y el aprendizaje autónoma permitirá sentar las bases para futuras 

investigaciones explicativas de mayor nivel. 



5 
 

El objetivo general que se propone en la investigación es: determinar la relación 

entre el empleo de la metodología del aula invertida y el aprendizaje autónomo en 

estudiantes de Ingeniería Eléctrica en una universidad de Lima en el 2021. Del 

mismo modo, se formulan los siguientes objetivos específicos: determinar el nivel 

del empleo de la metodología del aula invertida en estudiantes; determinar el nivel 

de aprendizaje autónomo en estudiantes; determinar la relación entre la dimensión 

de flexibilidad y el aprendizaje autónomo en estudiantes; determinar la relación 

entre la dimensión de modelo del aprendizaje centrado en el estudiante y el 

aprendizaje autónomo en estudiantes; determinar la relación entre la dimensión de 

diseño de contenidos y el aprendizaje autónomo en estudiantes; determinar la 

relación entre la dimensión de educadores expertos y el aprendizaje autónomo en 

estudiantes. 

Así mismo, la hipótesis general que se plantea en el presente trabajo es: existe una 

relación significativa entre el empleo de la metodología del aula invertida y el 

aprendizaje autónomo en estudiantes de Ingeniería Eléctrica en una universidad de 

Lima en el 2021.También se formulan las siguientes hipótesis específicas: existe 

una relación significativa entre la dimensión flexibilidad y el aprendizaje autónomo 

en estudiantes; existe una relación significativa entre la dimensión de modelo del 

aprendizaje centrado en el estudiante y el aprendizaje autónomo en estudiantes; 

existe una relación significativa entre la dimensión de diseño de contenidos y el 

aprendizaje autónomo en estudiantes; existe una relación significativa entre la 

dimensión de educadores expertos y el aprendizaje autónomo en estudiantes.  
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II. MARCO TEÓRICO

En cuanto a estudios que presiden en el plano internacional, Ventosilla et al. (2021) 

investigaron acerca del aula invertida y su uso como recurso adecuado para 

obtener un aprendizaje autónomo en alumnos universitarios. El diseño empleado 

en el estudio fue experimental, la muestra estaba compuesta por 73 alumnos 

divididos en 2 partes, uno llamado control y el otro denominado experimental; el 

muestreo utilizado es no probabilístico, la encuesta con instrumentos se realizó de 

manera virtual. En dicho estudio la conclusión que se presenta es que el aula 

invertida ayuda al alumno a aprender con autonomía haciendo uso de las TIC, como 

recurso innovador, para la adquisición de nuevos saberes de manera responsable. 

En el mismo sentido, Prieto et al. (2021) realizaron una investigación, cuya finalidad 

era reunir una síntesis de estudios previos, sobre estrategias nuevas del aula 

invertida utilizadas en los últimos años. De esta manera, recopilan información 

sobre los resultados del uso de aula invertida en la educación universitaria; si esta 

metodología fomenta la motivación, el involucramiento, el desarrollo de 

competencias y las expectativas que tienen sobre sus experiencias de aprendizaje. 

La conclusión que se presenta, es que, el uso del aula invertida como una estrategia 

activa, favorece el rendimiento académico en los alumnos. 

Así mismo, Salas-Rueda (2021) presenta un estudio cuantitativo acerca del Impact 

of flipped classroom in the teaching-learning process on karnaugh’s maps, en dicho 

trabajo analiza las dimensiones del aprendizaje automático, redes neuronales y la 

ciencia de datos; el objetivo principal fue implementar y examinar el manejo del aula 

invertida en la enseñanza sobre mapas de Karnaugh. En ese sentido la muestra 

fue tomada a 26 alumnos de sistemas computacionales, que llevaban el curso de 

lógica secuencial en la universidad mexicana.  

El estudio mencionado recomienda que el aula invertida se debe implementar con 

videos seleccionados en YouTube, previo a las clases; el empleo de protoboard de 

manera colaborativa, en el proceso y después de las clases, el uso del software 

Crocodile Clips. Los alcances de este estudio indican que la aplicación de esta 

metodología en el aprendizaje automático, influye positivamente en el estudiante; 

además de su motivación y su participación activa en su aprendizaje. Finalmente, 
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el estudio comprueba que dicha estrategia favorece la enseñanza-aprendizaje 

mediante los videos en YouTube, así como el empleo del protoboard de manera 

cooperativa y el uso del software Crocodile Clips. 

También, Digión y Álvarez (2021) en su investigación, describen una propuesta 

pedagógica, que en un inicio estaba pensado para la enseñanza en una modalidad 

presencial, luego el 2020 se tuvo que cambiar, debido a las medidas planteadas 

frente al covid-19 se aplicó un modelo pedagógico de dimensiones y la asignatura 

fue adaptada para la modalidad virtual, en la escuela de medicina en Argentina. El 

estudio desarrollado en el aspecto del acompañamiento pedagógico de los 

docentes, facilitó el monitoreo de los aprendizajes y permitió la intervención activa 

de los alumnos, ya sea con trabajos individuales y grupales. Los resultados 

obtenidos en esta indagación dan cuenta de que, la dimensión propuesta y las 

estrategias utilizadas en el aula virtual, permiten que el estudiante sea más 

autónomo en lograr sus metas en su proceso de aprendizaje. 

Por su parte, Molina et al. (2021) realizan un trabajo, sobre la implementación del 

aula invertida como una estrategia para la profundización de los contenidos, 

dirigidos a los educandos; teniendo como objetivo demostrar los métodos, criterios 

y las técnicas relacionadas a la evaluación de la usabilidad. Esta investigación se 

aplicó en alumnos de la Universidad Cubana de Ciencias Informáticas, tomando 

como muestra a 16 estudiantes, que representaron la totalidad de la población que 

conformaban el tercer año de instrucción, en Ingeniería Bioinformática. El estudio 

de caso se realizó haciendo uso de instrumentos cualitativos y cuantitativos. Los 

resultados obtenidos dan cuenta de la relación entre las dimensiones de evaluación 

formativa, interactividad, motivación y aprendizaje colaborativo; así mismo, el uso 

de las estrategias y el uso de los videos, contribuyen a enriquecer las habilidades 

comunicativas de los alumnos. Finalmente se concluye que, en la evaluación se 

debe tener en cuenta y se debe priorizar, el aprendizaje colaborativo y la 

responsabilidad en el manejo de los entornos virtuales. 

Respecto a los trabajos efectuados a nivel nacional, Hidalgo et al. (2021) en su 

estudio plantea trasformar el paradigma de la metodología didáctica a una 

estrategia mixta y más activa, centrado en el aprendizaje del estudiante, con el uso 

de las herramientas tecnológicas que faciliten la enseñanza. La finalidad en esta 
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pesquisa es emplear el recurso del aula invertida por medio de la plataforma 

Moodle, a fin de propiciar las competencias investigativas. El estudio se realizó a 

46 egresados que buscaban titularse en Ciencias de Comunicación en la 

Universidad de Piura. Se aplicó una metodología mixta a nivel cualitativo y 

cuantitativo, con un diseño de estudio pre experimental; al inicio se aplicó una 

prueba de conocimientos sobre las habilidades investigativas a los alumnos y, al 

final del proceso, se realizó la calificación teniendo en cuenta la matriz de 

evaluación. Los alcances del estudio, señalan diferencias en las calificaciones 

obtenidas, antes y después de usar la estrategia del aula invertida; en este último, 

los estudiantes alcanzan mejores frutos en el manejo de sus competencias 

investigativas. 

Así también, Peña y Cosi (2018) presentaron su trabajo, cuyo objetivo fue 

determinar si se relacionan entre sí; en ese sentido se consideraron los aspectos 

de pensamiento creativo, crítico y las estrategias empleadas en el aprendizaje. La 

investigación se realizó en las 4 escuelas que forman parte de la laureada Facultad 

de Ciencias de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El diseño de estudio 

utilizado fue descriptivo correlacional y se aplicaron 2 instrumentos de evaluación, 

a una muestra de 300 alumnos. Los resultados alcanzados, demuestran que hay 

correlaciones positivas y significativas con las variables del pensamiento creativo, 

crítico y aprendizaje autónomo (r= 0,80) en los alumnos de la muestra aplicada; 

estos datos ratifican que, cada estudiante desarrolla su autonomía y aprende de 

manera distinta con un ritmo diferente que sus compañeros en una misma realidad. 

Por su parte, Pegalajar (2020) examina el avance de las estrategias autónomas 

que realizan los estudiantes noveles, que formaban parte en la facultad de 

educación en la conocida Universidad de Jaén. La muestra se tomó a 407 

estudiantes de un total de 614 oficialmente matriculados en el periodo 2017/18, la 

muestra seleccionada fue producto de un muestreo no probabilístico causal, con 

una metodología descriptiva; los datos se recogieron con un cuestionario aplicado 

para las estrategias de trabajo autónomo por medio de una encuesta. El producto 

de esta indagación demuestra que, las estrategias realizadas por los alumnos 

tienen relación con la planificación de exámenes y las actividades intelectuales de 

los estudiantes, con el contenido de los cursos inmersos en los planes de estudio; 
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así mismo, demuestra que los alumnos más jóvenes tienen mejores estrategias 

para desarrollar un aprendizaje más autónomo, lo que permite al docente planificar 

metodologías más innovadoras. 

En la misma línea, Pecho (2021) en su tesis, presenta por objetivo, determinar los 

efectos del uso de la metodología del aula invertida para el aprendizaje de un grupo 

profesional de emergencias oculares del Hospital Alberto Sabogal. En dicho trabajo 

se tomaron como muestra a 11 alumnos que cursaban estudios de segunda 

especialidad en Oftalmología; a los cuales se realizó la medición aplicando una 

evaluación escrita de conocimientos, así como también de procedimientos y otro 

cuestionario para medir las actitudes, comprendidos en un pre-test y otro post-test. 

Seguidamente de la aplicación de los métodos de investigación, se llegaron a los 

resultados, donde se concluye que el uso de la metodología mencionada, permitió 

mejorar significativamente los aspectos relacionados al aprendizaje por 

competencias; así mismo, se obtuvo resultados significativos, en el aprendizaje 

conceptual, procedimental y actitudinal; lo que permite concluir que existe una 

dinámica positiva en la aplicación de la metodología del aula invertida. 

Así mismo, Ramón (2020) llevó a cabo una investigación, donde el objetivo que se 

planteó fue determinar si la didáctica de clase invertida, tenía efectividad en el 

fortalecimiento de las competencias estadísticas, en los alumnos de postgrado en 

educación de la reconocida Universidad de Huánuco. Así mismo, la metodología 

empleada es cuantitativa, con un diseño cuasiexperimental. El estudio comprendió 

una muestra representativa de 47 personas, asignados en 2 equipos: control y 

experimental, en principio se administró una pre-prueba, luego en el proceso de la 

indagación, se realiza la aplicación de 8 sesiones de aprendizaje a los dos grupos; 

finalmente se aplicó una post prueba. Los resultados a los que se arribaron, dan 

cuenta de que aquellas competencias planificadas y el rango de satisfacción se 

presentaron, como muy significativos en el grupo llamado experimental. Por 

consiguiente; el método denominado clase invertida, posee más efectividad que los 

modelos tradicionales en la consecución de los aprendizajes y el logro de las 

competencias estadísticas en dicha maestría. 
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Referente a las bases teóricas, esta investigación se sustenta en la teoría del 

conocimiento científico según Kuhn (1962), quien refiere que la ciencia pasa por un 

proceso evolutivo, una etapa llamado pre-paradigmática donde existen diferentes 

puntos de vista en contienda, dando explicaciones simultáneas; sin embargo, entre 

las distintas concepciones sobre el mismo fenómeno, como producto de este 

proceso, una de las teorías se convierte en un paradigma dominante reconocido y 

difundido por toda la comunidad científica. 

A finales del siglo XX, los modelos epistemológicos o llamados paradigmas, 

sirvieron como base en las investigaciones y dieron fundamento para el avance de 

la ciencia; entre ellas se encuentran el empirismo, el positivismo, el materialismo 

dialectico, el estructuralismo y el pragmatismo; cada uno plantea su manera de 

hacer ciencia. En esa misma línea, ya más adelante se hablaría de la pugna que 

existe entre lo cuantitativo y cualitativo (Cerda, 1997). 

El paradigma científico experimental es considerado por muchos autores como un 

enfoque cuantitativo o positivista; por otro lado, se encuentra el paradigma cuyo 

enfoque es cualitativo o fenomenológico, también conocido como interpretativo. En 

cuanto a la fundamentación del paradigma cuantitativo, este ostenta una 

representación positivista hipotético- deductivo, con predominancia en la 

objetividad orientado a alcanzar resultados; en cambio el paradigma cualitativo, se 

orienta más a una concepción estructuralista fenomenológica subjetiva inductiva, 

orientado al proceso (Cook y Reichardt,1995). 

Bajo esas concepciones, esta investigación se fundamenta en el positivismo, 

teniendo en cuenta que las bases teóricas, de una de las variables de estudio (aula 

invertida) según Molina (2021), se encuentra relacionada con el mundo virtual; que 

tiene una conformación ontológica y se constituye de los mismos esquemas que 

configuran los niveles del conocimiento en el mundo real, como son: orgánico, 

material, social y psíquico; así mismo, en el ámbito virtual interviene el plano real y 

la esfera ideal sostenida por las ciencias computacionales.  

Con la intervención del mundo digital en diferentes ámbitos de la vida de la gente, 

la educación no fue ajena a ese cambio, ya que, con la llegada de una variedad de 

recursos tecnológicos, cada vez más, se fue involucrando su uso como una 
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estrategia de enseñanza, sustentado en un enfoque conectivista. Es, en estas 

circunstancias, que la terminología del flipped classroom o también llamada aula 

invertida, fue acuñada entre otros por Lage et al. (2000) para denominar la 

estrategia implementada que le permitió desarrollar una clase en una asignatura 

especifica.  

Tomando en cuenta los hallazgos en diferentes investigaciones, Kayaduman (2021) 

manifiesta que este enfoque del aula invertida facilita el aprendizaje de los alumnos; 

además, aumenta el interés en el curso, permitiendo así interacciones favorables 

entre el estudiante-contenido, estudiante-instructor, interfaz-estudiante. Este 

modelo de enseñanza-aprendizaje aplicado en los últimos años, casi de manera 

masiva en todo el mundo, fue difundido por (Bergmann & Sams, 2012) con la 

inclusión de videos de uso pedagógico como una estrategia de aprendizaje, que 

luego lograría la formalización de este enfoque con la denominación The Flipped 

Learning Network.  

De esta manera, esta metodología del aula invertida fue convirtiéndose como un 

enfoque pedagógico, donde el lugar de estudio tradicional que se encontraba en 

las aulas de clase; ahora se reforma en un entorno virtual más dinámico e 

interactivo, en el cual, el docente orienta al estudiante a medida que se desarrollan 

los conceptos (Bergmann y Sams, 2014). Los estudios recientes demuestran que 

el modelo es muy favorable, porque permite crear un ámbito de aprendizaje que 

desarrolla la autonomía del estudiante, además de proporcionar experiencias de 

aprendizajes significativas (Cho et al., 2021). 

En esa misma línea, cabe mencionar que, existen herramientas interactivas muy 

importantes, que son empleados en el manejo de esta metodología. Al respecto 

Herrera et al. (2019) consideran que las plataformas Learning Management 

Systems (LMS) son denominadas como sistemas que se utilizan para la gestión de 

aprendizajes; ya que su diseño permite a las instituciones y a los docentes aplicar 

diferentes medios y estrategias de aprendizaje para ser desarrollados por los 

estudiantes, ya sea de manera sincrónica o asincrónica. Así mismo Wehling et al. 

(2021) proponen el uso de herramientas interactivas brindados por Moodle LMS, 

que entre los beneficios que ofrece, permite el ajuste de los materiales, así como la 
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edición de los videos preexistentes, ajustando de esta manera los contenidos sin 

disminuir la calidad del aprendizaje. 

Los LMS se puede clasificar en dos tipos; los que se necesita adquirir la licencia 

para su uso y las plataformas de acceso gratuito, que también sirven para crear y 

desarrollar aulas virtuales como un recurso educativo. Dentro de las plataformas 

con licencia podemos encontrar entre otros al Blackboard, que permite implementar 

una serie de recursos educativos; y en los LMS de acceso gratuito encontramos 

entre otros al Moodle, que es una plataforma de aprendizaje muy interesante, 

brinda grandes ventajas en cuanto a su diseño y uso (Herrera et al., 2019). Otros 

LMS usados en la educación a distancia y que ofrece grandes ventajas son: 

Chamilo, Canvas, E-doceo, etc. 

En base a este preámbulo, la metodología del aula invertida se fundamenta en las 

teorías del constructivismo y del conectivismo. Según Jonassen (1991) el 

constructivismo surge como un enfoque más contemporáneo frente a sus 

antecesores, considerando que el aprendizaje se realiza como un proceso de 

interacción de la persona, con lo que se desea aprender; en ese sentido se vuelve 

significativo para el sujeto que aprende, por ser parte de sus propias experiencias. 

Para tal propósito, el empleo de la tecnología desempeña un rol fundamental (Cobb, 

1994). 

Así mismo, Khojasteh et al. (2021) manifiestan que el aula invertida permite que los 

alumnos estudien con anterioridad y asumen la autonomía de su aprendizaje; de 

esta manera construyen sus conocimientos activamente, en lugar de mantenerse 

pasivos; además les permite a los docentes realizar una clase más interactiva. Es 

así que, la metodología del aula invertida se ubica dentro del constructivismo, 

donde se privilegia que el aprendizaje se construye sobre conocimientos previos, 

por esta razón debe ser activo, siendo el estudiante un agente autónomo de su 

aprendizaje (Carretero, 1997). 

Los hallazgos realizados por Dong et al. (2021) inciden en que las estrategias 

utilizadas para un aprendizaje colaborativo, activo, situacional y la resolución de 

problemas grupales; mejoraran el desempeño académico de los jóvenes, 

desarrollando un pensamiento de alto nivel. En ese sentido concuerda con lo 
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definido por Ausubel (1963), quien considera que el aprendizaje significativo se 

lleva a cabo, cuando el sujeto relaciona lo nuevo por conocer, con lo ya existente. 

Por su parte Piaget (1960) dice que el aprendizaje se realiza, primero por un 

desequilibrio en la mente, de lo que ya se conocía; luego pasa por asimilación del 

nuevo conocimiento; finalmente para dar paso a la acomodación del nuevo 

aprendizaje. 

Según Spiro et al. (1991), en el constructivismo se privilegia el uso de los 

conocimientos y los saberes previos que poseen los alumnos, como base para 

adquirir nuevas estructuras o aprendizajes, ya que para lograr construir nuevos 

conocimientos es primordial que el alumno ponga en actividad lo que ya posee; en 

ese sentido, favorece el uso de los conceptos previos, por encima de los recuerdos 

aislados sin ningún componente significativo. Así mismo, las raíces del 

constructivismo se sustentan en las bases psicológicas y filosóficas, cuyo apogeo 

en el campo educativo cobró gran importancia a fines del siglo pasado y en los 

inicios del siglo XXI, como un enfoque moderno que privilegia un aprendizaje 

constructivo (Corvalán, 2011).  

Otra de las teorías donde se sustenta la metodología del aula invertida es el 

enfoque conectivista, una teoría orientada a la era digital que surgió teniendo como 

uno de sus principales representantes a George Siemens, quien plantea que en los 

procesos empleados en la enseñanza-aprendizaje se hace necesario un enfoque 

más moderno, que permita desarrollar todas las potencialidades que encuentra un 

estudiante a su alrededor. Bajo ese principio, es preciso la integración de las 

diferentes estrategias de aprendizaje con las herramientas digitales proporcionadas 

por las TIC (Barnes y Tynan, 2008). 

Según Siemens (2010), considerado como uno de los precursores de la teoría del 

conectivismo, refiere que los aprendizajes de los estudiantes tienden a darse de 

una manera natural, con la interacción indudable del sujeto frente a los medios 

tecnológicos; muchas veces esto sucede sin la intervención del docente y sin la 

intención del individuo que aprende. Así mismo, permite el desarrollo de las 

competencias digitales para la búsqueda y procesamiento de la información. 
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La metodología denominada aula invertida se sustenta tanto en el conectivismo 

como en el constructivismo. Ordoñez et al. (2021) mencionan que los métodos 

activos, movilizan una serie de estructuras cognitivas, direccionadas a la 

adquisición de nuevos saberes de forma más duradera. En un contexto 

constructivista, estas estrategias apoyadas con metodologías activas, logran un 

aprendizaje significativo. Esto afirma lo dicho por Vygotski (1979), quien sustenta 

que el aprendizaje se realiza como un proceso entre lo que son capaces de realizar 

y lo que todavía les falta adquirir por sí solos (Zona del Desarrollo Próximo); además 

el sujeto aprende con la interacción con el medio que lo rodea. 

Por su parte, Domínguez et al. (2021) expresan, que la metodología del aula 

invertida posee aspectos muy efectivos sobre las habilidades metacognitivas de los 

estudiantes. En ese mismo sentido, toman a Bloom (1986), quien estableció que 

los alumnos son capaces de realizar aprendizajes similares, en contextos de 

igualdad de tiempo y la mediación docente. Además, en una clase invertida se 

aplica lo planteado en su Taxonomía, donde los estudiantes realizan los procesos 

cognitivos de manera inversa. 

En cuanto a la variable del aprendizaje autónomo, Vargas (2021) considera que 

este proceso está orientado por la metacognición; en ese sentido considera que 

hay mejor organización y categorización de los procesos cognitivos que se ejecutan 

en ese contexto. La autonomía del estudiante conlleva a una actitud consciente y 

la responsabilidad que tiene, de aquello que realiza y cómo lo realiza. Esto 

concuerdo con lo investigado por Pozo (1999), quien manifiesta que el proceso de 

aprendizaje transita de una fase de interpretación intuitiva de estados mentales, a 

otra fase cognitiva de procesos y representaciones, generando una verdadera 

transformación conceptual.  

En esa misma línea, Peinado (2020) concluye que el aprendizaje autónomo, 

desarrolla el nivel crítico y reflexivo del pensamiento; así mismo, promueve la 

autorregulación y la autodirección, y con el uso de habilidades metacognitivas 

fomenta el aprendizaje significativo. En la misma dirección, Karoly (1993) plantea 

que la autorregulación es un proceso cognitivo que tiene cinco fases 

interrelacionadas: la meta seleccionada, conocer la meta, mantener el esfuerzo, re 

priorización, y el logro de las metas. Por su parte, Ertmer y Newby (1996) 
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consideran que un estudiante autorregulado y competente pone en práctica tres 

fases: planificación, observación y evaluación. 

Así mismo, Roque et al. (2018) concluyen, que el aprendizaje autónomo, por medio 

de las estrategias metacognitivas, influye en el desarrollo de la persona a través de 

las competencias y permite su autorregulación, desarrollando su capacidad de 

orden instrumental y de auto-observación. Por su parte, Flavell (1979) menciona 

que existen dos modelos de metacognición en el aprendizaje, uno referido al 

conocimiento y el otro a las experiencias. En ese sentido, el primero está 

relacionado a la manera cómo piensa la persona y el conocimiento que posee, 

frente a las tareas o problemas que requieren el uso de diversas demandas 

cognitivas; por otra parte, la metacognición de experiencias, se refiere a los pasos 

que realiza la persona, en el uso de las estrategias para regular y monitorear su 

propio aprendizaje. 

En esa misma línea, la investigación hecha por Constance Kammi, hace una mirada 

desde un enfoque psicológico. Su estudio está basado sobre los trabajos realizados 

por Piaget. En ese sentido, Kammi (1998) dice que Piaget en su teoría del desarrollo 

analizó el concepto de la autonomía, dándole un peso extraordinario, 

principalmente en lo que respecta al juicio moral en el niño, donde señala que existe 

una diferencia entre la moralidad autónoma y heterónoma; además, precisa que los 

infantes forman su autonomía en lo moral y en el ámbito intelectual, por esta razón 

el propósito de la educación merece orientarse al desarrollo de la autonomía. 
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III. MÉTODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de Investigación 

Citando a CONCYTEC (2018), la presente investigación es de tipo básica, puesto 

que se dirige a comprender los criterios más fundamentales de los objetos de 

estudio y de las relaciones que se establecen entre ellas. Refiriendo a Cívicos y 

Hernández (2007), también es denominada una investigación fundamental que 

analiza la materia de estudio sin preocuparse por la aplicación inmediata. Sin 

embargo, considera que, en base a sus descubrimientos y resultados, pueden 

aparecer nuevos réditos y avances científicos; además tiene como característica 

originarse y permanecer en el marco teórico y busca reafirmar o aportar nuevos 

datos a una teoría que ya ha sido estudiada. 

En esta investigación, cuyo propósito es determinar el nivel de relación existente 

entre las variables de estudio, se plantea un método hipotético deductivo 

explicativo, con un enfoque de estudio cuantitativo que utiliza un conjunto de 

procesos y técnicas para la recolección de datos, con la determinación de analizar 

y describir la información. Una investigación cuantitativa plantea las hipótesis, antes 

del proceso investigativo; por esta razón, es un estudio que busca generalizar los 

resultados hallados con el objetivo de confirmar o refutar las suposiciones; además, 

hace uso de la estadística inferencial y descriptiva para interpretar sus resultados 

(Carhuancho et al., 2019). 

Se plantea un diseño de estudio no experimental, transeccional, correlacional y la 

recopilación de datos se lleva a cabo, mediante los instrumentos aplicados en un 

solo momento. El fundamento de estos diseños tiene como propósito explicar la 

correlación que existe entre 2 o más variables en un determinado momento, pues 

el estudio se centra en encontrar explicaciones, no de una variable, sino las 

correlaciones que se presentan con 2 o más variables; además describen las 

relaciones de más conjuntos o subconjuntos que se encuentran incorporados en el 

estudio, para luego determinar sus correlaciones (Hernández et al., 2014). 
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3.2. Variables y Operacionalización 

La metodología del aula invertida apunta no solo a lograr las competencias en el 

manejo de la tecnología, sino en desarrollar los conocimientos teóricos haciendo 

uso de actividades que se enfocan en el aprendizaje de los estudiantes; en ese 

sentido, cabe mencionar que el docente es el agente encargado de la preparación 

y la elaboración de diferentes recursos y contenidos que se ponen en la plataforma, 

antes de la explicación en la clase virtual; de esta manera, el estudiante cuenta con 

los recursos necesarios para su participación de manera activa y motivada en la 

información relacionada a la clase (Arráez et al., 2018). 

El aula invertida promueve en los estudiantes un aprendizaje activo, logrando así 

su autonomía en el uso de los diferentes recursos para la apropiación de los 

contenidos, el desarrollo de los trabajos individuales y grupales, además de 

comprender y profundizar sus conocimientos (Wendorff, 2019). Así mismo, el uso 

de la metodología del aula invertida, es entendido como una estrategia que se 

utiliza en la enseñanza de manera semi presencial, a distancia o mixta; es decir 

esta metodología, le permite al estudiante desarrollar su trabajo en la comodidad 

de su casa y haciendo uso de las herramientas tecnológicas, realizar las actividades 

que hacía en un aula de manera tradicional, pero ahora lo realiza de manera 

interactiva en una plataforma virtual (Wendorff, 2019).   

Según lo manifestado por diferentes autores, el uso del aula invertida es una 

estrategia que cuenta con una estructura innovadora y amigable que promueve la 

interacción del estudiante en la enseñanza aprendizaje. Al respecto, The Flipped 

Learning Network (FLN)10, una entidad fundada por Bergmann y Sams, estableció 

los fundamentos que sustentan el modelo; en ella se definen los conceptos básicos 

que se articulan con la función que cumple el docente y las competencias 

desarrolladas a favor de los estudiantes. Sams & Bergmann (2014) definen cuatro 

pilares, o también considerados como dimensiones, en los que se sustenta el aula 

invertida. Estos cuatro aspectos dimensionados tienen iniciales en inglés que dan 

lugar a la palabra FLIP:  
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Flexible environment (entorno flexible): referido al ambiente donde interactúa el 

estudiante, debe ser el más adecuado; ya sea en un entorno físico o virtual. Así 

mismo, debe ser flexible a la necesidad del aprendizaje de los sujetos. Learning 

culture (cultura de aprendizaje): este aspecto se enfoca en el individuo como centro 

de su proceso de aprendizaje; además, se tiene en cuenta la posibilidad de 

autoevaluarse, como producto de su propio conocimiento y de sus posibilidades de 

formación.  

Así mismo, Intentional content (contenido intencional): toma en cuenta que los 

maestros son los encargados de priorizar los contenidos más importantes y las 

estrategias que se usan para la consecución de los aprendizajes significativos; así 

mismo, optimizan el tiempo con el objetivo de maximizar el desarrollo de las 

materias. Professional educator (educador profesional): este pilar está enfocado al 

desarrollo profesional que tiene el docente en el desarrollo de las clases; además, 

su desempeño necesita de las competencias del manejo de la tecnología, para 

seguir transformando sus procesos de enseñanza, en la búsqueda de la calidad 

educativa. 

En cuanto a la definición de la segunda variable denominada aprendizaje 

autónomo, se trata de un proceso por el cual el estudiante desarrolla un 

pensamiento reflexivo y crítico; utilizando estrategias para aprender por sí mismo. 

Además, el sujeto que aprende pone en práctica y ejecuta un proceso cognitivo y 

metacognitivo de manera secuencial, con una serie de actuaciones para la 

obtención de nuevos conocimientos (Solórzano, 2017).  

Según Llatas (2016), en los últimos años los establecimientos de educación 

superior pasan por procesos de cambio y adecuación, debido a las exigencias que 

enfrentan a las nuevas situaciones en su entorno; en ese sentido, surgen nuevas 

exigencias donde los profesionales necesitan tener los niveles altos de calificación, 

para lo cual tienen la necesidad de una actualización y capacitación permanente; 

ello pretende de las personas, desarrollar su capacidad de aprender a aprender y 

su capacidad  personal de autorregulación en su formación, con un trabajo 

sistemático. 
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Por su parte, Cárcel (2016) considera al aprendizaje autónomo como un desarrollo 

donde el sujeto que aprende es capaz de autorregular y dar sentido a su propia 

formación, donde utiliza una serie estrategias propias para realizar los procesos 

cognitivos, metacognitivos y socioafectivos que le dan la posibilidad de aprender 

con autonomía; además de asumir la responsabilidad de sus decisiones y actos. 

Bajo ese principio, clasifica el aprendizaje autónomo en cuatro dimensiones que se 

detallan a continuación. Autorregulación: es un proceso donde el estudiante toma 

conciencia de lo que es capaz de aprender, se anticipa y reflexiona sobre las 

situaciones que implican la generación de la autonomía para desarrollar 

aprendizajes de calidad. Recursos y estrategias: en esta dimensión el estudiante 

es consciente que, para lograr las metas y los propósitos, tiene que utilizar una serie 

recursos y estrategias que le generen las condiciones adecuadas para alcanzar lo 

establecido en un inicio.  

Así mismo, se consideran los procesos metacognitivos: esta etapa consiste cuando 

el educando tiene la capacidad de reflexionar sobre su propio aprendizaje, 

realizando una autoevaluación sobre sus principales logros y las limitaciones que 

ha tenido; de esta manera optimizar su planificación y los pasos que debe seguir 

para lograr su aprendizaje. Responsabilidad: como principal agente del 

aprendizaje, el estudiante responde sobre las decisiones que ha tomado en las 

distintas actividades desarrolladas, que conducen a aprender de sus experiencias. 

La Matriz de operacionalización de las variables se encuentra en el Anexo 2. 

3.3. Población, Muestra y Muestreo 

La población donde se realiza una investigación se compone por el conjunto total 

de elementos que conforman un estudio (López & Fachelli, 2017). En este trabajo 

dicha población se compone de la totalidad de los alumnos matriculados en el 

periodo 2021 en la carrera de Ingeniería Eléctrica de dicha universidad. En cuanto 

al criterio de inclusión, se consideró a la totalidad de alumnos que se ubican en el 

quinto ciclo de dicha escuela profesional; así mismo, para precisar el criterio de 

restricción o exclusión se determinó por apartar a los estudiantes que no forman 

parte del quinto ciclo de la carrera mencionada, esto debido a que se está utilizando 
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un muestreo por conveniencia por la accesibilidad con que se cuenta para realizar 

el estudio. 

En cuanto a la muestra, según Hernández et al. (2014) refieren que, en un trabajo 

investigativo es muy importante el proceso de la selección de una muestra, ya que 

debe ser representativa; además, debe ser reflejo de una población determinada a 

ser estudiada. Al respecto, un muestreo probabilístico se caracteriza por ofrecer la 

misma posibilidad de ser elegidos de manera aleatoria; en cambio, un muestreo no 

probabilístico se utiliza teniendo en cuenta la particularidad de una investigación, 

donde el investigador puede elegir el grupo o al elemento que será estudiado; en 

estos casos, la muestra no necesariamente representa a la población. 

En este estudio, se realizó un muestreo por conveniencia no probabilístico, que 

permite seleccionar a los sujetos que se puede acceder y que acepten ser incluidos 

como parte de la investigación (Otzen y Manterola 2017). Teniendo en cuenta que 

vivimos por los efectos de la pandemia, el acceso a la totalidad de estudiantes se 

hace inviable. Los 64 alumnos encuestados forman parte del quinto ciclo de la 

carrera mencionada, los mismos que respondieron a los dos cuestionarios de la 

encuesta. 

3.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

Para los fines de esta pesquisa, se empleará la encuesta, que serán aplicadas a 

los estudiantes que se han considerado como componentes de la muestra. Según 

López y Fachelli (2016), esta técnica tiene como característica que la información 

que se obtiene es a través de las preguntas que se les realiza a los que participan 

en el estudio. En este estudio se utilizará el cuestionario, este instrumento se 

caracteriza por contener una serie de ítems o preguntas formuladas, con la 

intención de recoger información acerca de las variables presentes en un estudio 

(Hurtado, 2000). Para el presente trabajo se utilizarán dos cuestionarios. 

El cuestionario para la medición de la variable uno, metodología del aula invertida, 

cuya adecuación se realizó teniendo en cuenta la adaptación hecha por Huanca 

(2021), contiene 4 dimensiones de estudio: educadores expertos, flexibilidad, 
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diseño de contenidos y modelo del aprendizaje centrado en el estudiante. Tiene un 

total de 23 ítems y cuenta con una escala de medición de tipo Likert (siempre, casi 

siempre, a veces, casi nunca, nunca). 

En cuanto al cuestionario de la variable del aprendizaje autónomo, se tomó la 

adaptación realizada por Crespo (2020) quien citando a López-Aguado (2010) 

considera 4 dimensiones de estudio: autorregulación, recursos y estrategias, 

procesos metacognitivos y responsabilidad con un total 20 ítems; así mismo, 

considera una escala de medición de tipo Likert (siempre, muchas veces, algunas 

veces, pocas veces, nunca). 

Los instrumentos se encuentran en el Anexo 3. 

Validez de instrumentos 

Los instrumentos de medición documental, tienen como una de sus características, 

que para cada investigación nueva que se realiza, deben estar debidamente 

validados por las personas más idóneas. Citando a Carhuancho et al. (2019) la 

validez responde a la existencia del sustento teórico de los instrumentos y se 

relaciona con la capacidad que tienen para estimar las variables de estudio. En este 

trabajo ambos instrumentos han sido sometidos a la valoración del Juicio de 

expertos, cuyo perfil profesional y la trayectoria académica de cada uno de los 

validadores cumplen para determinar objetivamente la validez de los mismos. Los 

tres jueces consultados han llegado a la conclusión que, dichos instrumentos tienen 

la suficiencia necesaria para medir las variables y son aplicables para el presente 

estudio. Ver anexo 6.  

Confiabilidad de instrumentos  

Según Ñaupas et al. (2018) señalan que, un instrumento es confiable, cuando a 

pesar de que sea aplicada en diferentes contextos y momentos, los resultados no 

varían. Para medir el grado de confiabilidad que tienen los instrumentos que se 

utilizaran en este estudio, ambos cuestionarios fueron aplicados como prueba piloto 

a un grupo de 20 estudiantes; así mismo, el análisis de los datos se procedió en el 

programa IBM SPSS statistics 23. En consecuencia, el cálculo del alfa de cronbach 

da cuenta que, en cuanto a la variable1 se obtuvo 0.98 y para la variable2 de 0.97; 
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estos resultados demuestran que los instrumentos cuentan con un excelente grado 

de confiabilidad, para estimar las variables en el presente estudio. Ver anexo 5. 

 

3.5. Procedimientos  

En primer lugar, se solicitó la carta de presentación que otorga la Universidad César 

Vallejo, la cual fue dirigida a la docente tutora, quien brindo las facilidades para el 

desarrollo de la encuesta en los estudiantes del V ciclo de Ingeniería Eléctrica, que 

componen la muestra del estudio. Para la recopilación de datos, los instrumentos a 

utilizarse fueron diseñados en el formato de google forms; posteriormente, el link 

de la encuesta contenida en Drive, fue enviado a los alumnos participantes del 

presente trabajo, quienes, además, como parte de los protocolos establecidos, 

primero dieron su consentimiento informado, para luego responder a las preguntas 

del cuestionario. Ver anexo 4.  

 

3.6. Método de Análisis de Datos 

Con la información obtenida en el formulario google mediante la aplicación del 

cuestionario a los estudiantes; las respuestas serán exportadas a la hoja Excel para 

realizar el cambio de las respuestas literales a los valores numéricos; así mismo, 

con la misma data obtenida y haciendo uso del programa SPSS statistics 23, en 

primer lugar, se procederá a hallar la prueba de normalidad de las variables, para 

determinar si se emplea el coeficiente de correlación paramétrica o no paramétrica. 

Así mismo, con el uso de la estadística descriptiva se pretende determinar el nivel 

de aceptación de ambas variables; luego, empleando la estadística inferencial, se 

realizará la prueba de correlación correspondiente entre ambas variables.  

 

3.7. Aspectos éticos 

Citando a Rueda (2004), la ética representa las formas básicas de respeto a las 

personas, la cultura y las organizaciones sociales. En esa misma línea, se toma 

como referencia el Código de Ética de Investigación UCV (2020), donde expresa 
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que se debe velar por el estricto cumplimiento de las normas éticas expuestas y 

ningún integrante de la comunidad universitaria debe aducir su desconocimiento 

para justificar las conductas inapropiadas en una investigación. En ese sentido, en 

la elaboración del presente trabajo se respetaron los derechos del autor, realizando 

las citas y referencias con el estilo de redacción Apa7; así mismo, en la aplicación 

y recojo de la información, se respetaron escrupulosamente las etapas; como 

conseguir el permiso del docente y el consentimiento informado de los estudiantes, 

para la aplicación de los cuestionarios. Ver anexo 4. Finalmente, este estudio 

cumple con dichas normas éticas e invita a los futuros investigadores a continuar 

profundizando, tomando como referencia el presente trabajo. 
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IV. RESULTADOS

4.1. Análisis descriptivos de las variables 

4.1.1. Análisis del nivel del empleo de la metodología del aula invertida 

(objetivo específico 1) 

Tabla 1 

El nivel del empleo de la metodología del aula invertida en los estudiantes por aula 

Niveles y rango Total 

Deficiente 

[23-45] 

Regular 

[46-68] 

Bueno 

 [69-91] 

Muy bueno 

[92-115] 

Aula 
A 0 0 17 17 34 

B 0 0 23 7 30 

Total 0 0 40 24 64 

Figura 1 

El nivel del empleo de la metodología del aula invertida en los estudiantes por aula 

Nota. En la figura las letras A y B representan a las secciones 

En la figura 1, se muestran los resultados del nivel del empleo de la metodología 

del aula invertida en los estudiantes del 5° ciclo de Ingeniería Eléctrica. De los datos 
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que se presentan se puede describir que, en el aula A hay 17 alumnos que se 

ubican en el nivel bueno y la otra mitad están en el nivel muy bueno que representan 

un 26,6% del total de encuestados; mientras tanto en el aula B hay 23 alumnos que 

se ubican en el nivel bueno y otros 7 estudiantes en el nivel muy bueno que 

representan un 10,9% del total. Estos resultados indican que no hay estudiantes 

que se ubican en los niveles regular y malo.  

Tabla 2 

El nivel del empleo de la metodología del aula invertida en los estudiantes por sexo  
 

 

Niveles y rango Total 

Deficiente  

[23-45] 

Regular  

[46-68] 

Bueno 

 [69-91] 

Muy bueno 

[92-115] 

Sexo 
M 0 0 30 21 51 

F 0 0 10 3 13 

Total 0 0 40 24 64 

 

Figura 2 

El nivel del empleo de la metodología del aula invertida en los estudiantes por sexo 

 

Nota. En la leyenda, solo aparecen 2 niveles, de los 4 mostrados en la tabla 2. 

En la figura 2, se presentan los resultados por género de los estudiantes del 5°ciclo 

de Ingeniería Eléctrica, en la figura se puede observar que hay un total 51 varones 

de los cuales el 46,9% se ubican en el nivel bueno y 32,8% están en el nivel muy 
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bueno; así mismo con respecto a las mujeres que representan un total de 13 

estudiantes, hay un 15,6% en el nivel bueno y 4,7% se ubican en el nivel muy 

bueno. Estos resultados demuestran que hay un adecuado empleo de la 

metodología del aula invertida.  

4.1.2. Análisis del nivel de aprendizaje autónomo (objetivo específico 2) 

Tabla 3 

El nivel del aprendizaje autónomo en los estudiantes por aula 

 Niveles y rango Total 

Malo Regular Bueno 

[20-46] [47-73] [74-100] 

Aula A 0 5 29 34 

B 0 9 21 30 

Total 0 13 51 64 

 

Figura 3 

El nivel del aprendizaje autónomo en los estudiantes por aula 

 

Nota. En la figura las letras A y B representan a las secciones 

En la figura 3, se presentan los resultados con respecto al empleo del aprendizaje 

autónomo en los estudiantes del 5° ciclo de Ingeniería Eléctrica, los datos que se 

muestran indican que en el aula A, 5 alumnos que representan un 7,8% del total se 
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ubican en el nivel regular y el 45,3% se encuentran en el nivel bueno; así mismo en 

el aula B el 14;1% están en el nivel regular y 21 estudiantes que representan el 

32,8% del total se encuentran en el nivel bueno. Estos resultados evidencian que, 

los estudiantes de dicha universidad tienen un adecuado empleo del aprendizaje 

autónomo.  

Tabla 4 

El nivel del aprendizaje autónomo en los estudiantes por sexo 

 Niveles y rango Total 

Malo Regular Bueno 

[20-46] [47-73] [74-100] 

Sexo M 0 12 39 51 

F 0 2 11 13 

Total 0 14 50 64 

 

Figura 4 

El nivel del aprendizaje autónomo en los estudiantes por sexo 

 

Nota. En la leyenda, solo aparecen 2 niveles, de los 3 mostrados en la tabla 4. 
 
En la figura 4, se muestran los resultados de acuerdo al género de los estudiantes 

del 5° ciclo de Ingeniería Eléctrica, los datos de la figuran indican que, en cuanto a 

los varones hay un 18,8% que están en el nivel regular y otros 39 alumnos que 

representan un 60,9% se ubican en el nivel bueno; así mismo con respecto a las 
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mujeres hay un 3,1% que se sitúan en el nivel regular y otros 11 estudiantes que 

representan el 17,2% del total se encuentran en el nivel bueno. Estos resultados 

indican que tanto los varones y mujeres están en una proporción muy adecuada en 

cuanto al empleo del aprendizaje autónomo. 

4.1.3. La edad promedio de los estudiantes del quinto ciclo 

Figura 5 

La edad media de los estudiantes encuestados del 5° ciclo de Ingeniería Eléctrica 

 

Nota. La figura representa total de estudiantes encuestados 

En la figura 5, se observa que, la edad promedio de los estudiantes se ubica en 

20,56 con una desviación estándar de 1,022; este resultado indica que el rango de 

la edad de los alumnos de dicha escuela académica se encuentra muy cercano a 

la media. Así mismo de acuerdo a la desviación estándar, se puede concluir que 

aproximadamente el 95% de estudiantes se ubican entre los19 y 22 años de edad. 
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4.2. Análisis inferencial de las hipótesis 

Para la presentación de los resultados del análisis inferencial, primero se realizó la 

prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, teniendo en cuenta que dicha 

prueba se utiliza para muestras mayores a 50 sujetos.  

Tabla 5 

Prueba de Normalidad de las Variables 

Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico gl Sig. 

Aula invertida ,094 64 ,200* 

Aprendizaje autónomo ,092 64 ,200* 

Nota. La denominación gl representa a la cantidad de personas encuestadas y sig. 

representa el p valor. 

* Si p-valor es ≥ 0.05 los datos siguen una distribución normal

La tabla 1, presenta los datos de la prueba de normalidad realizada para ambos 

variables, los resultados indican que el p-valor es 0.20 para cada una de las 

variables, siendo mayor que 0.05; por tanto, los datos tienen una distribución normal 

y nos permite aplicar la correlación paramétrica de Pearson para la medición de las 

correlaciones y la demostración de las hipótesis de estudio. 

Prueba de correlación 

En el análisis de la correlación de las variables y la demostración de las hipótesis 

de estudio se debe tener en cuenta lo siguiente. 

H0: no existe correlación entre las variables “x” e “y” (hipótesis nula) 

H1: existe correlación entre las variables “x” e “y” (hipótesis alterna) 
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4.2.1. Prueba de correlación de la variable de la metodología del aula invertida 

y el aprendizaje autónomo 

H0: No existe una relación significativa entre el empleo de la metodología del aula 

invertida y el aprendizaje autónomo en estudiantes de Ingeniería Eléctrica en una 

universidad de Lima, el 2021 

H1: Existe una relación significativa entre el empleo de la metodología del aula 

invertida y el aprendizaje autónomo en estudiantes de Ingeniería Eléctrica en una 

universidad de Lima, el 2021 

Tabla 6 

Correlación de Pearson, entre la metodología del aula invertida y el aprendizaje 
autónomo 

Variable Aprendizaje autónomo 

Metodología del 

aula invertida 

Correlación de Pearson ,752** 

Sig. (unilateral) .000 

N 64 

 
Nota. El sig. (unilateral) es también llamado el p valor. Si p-valor es < 0.05 se 

rechaza la H0; y se acepta la H1. 

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

Los resultados de la tabla 2, muestran que la correlación r de Pearson es 0,752; 

esta cifra indica que existe una relación directa entre las dos variables de estudio, 

a mayor X, mayor valor de Y. Este dato según Hernández et al. (2014) corresponde 

al grado de correlación positiva considerable y altamente significativa al nivel de 

0,01, con una confianza de 99% y un margen de error del 1%. En consecuencia, se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  
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4.2.2. Prueba de correlación de la dimensión flexibilidad y el aprendizaje 

autónomo 

H0: No existe una relación significativa entre la dimensión flexibilidad y el 

aprendizaje autónomo en estudiantes de Ingeniería Eléctrica en una universidad de 

Lima, el 2021 

H1: Existe una relación significativa entre la dimensión flexibilidad y el aprendizaje 

autónomo en estudiantes de Ingeniería Eléctrica en una universidad de Lima, el 

2021 

Tabla 7 

Correlación de Pearson, entre la dimensión flexibilidad y el aprendizaje autónomo 

Variable Aprendizaje autónomo 

Dimensión 

flexibilidad  

Correlación de Pearson ,534** 

Sig. (unilateral) .000 

N 64 

 

Nota. El sig. (unilateral) es también llamado el p valor. Si p-valor es < 0.05 se 

rechaza la H0; y se acepta la H1. 

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

Los resultados de la tabla 3, muestran que el coeficiente r de Pearson es de 0,534. 

Esta cifra, según Hernández et al. (2014) indica que existe una relación directa 

entre la dimensión de flexibilidad y la variable del aprendizaje autónomo; así mismo, 

los datos expresan que corresponde al grado de correlación positiva media y 

altamente significativa al nivel de 0,01, con una confianza de 99% y un margen de 

error del 1%. En consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna.  
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4.2.3. Prueba de correlación de la dimensión del modelo del aprendizaje 

centrado en el estudiante y el aprendizaje autónomo 

H0: No existe una relación significativa entre la dimensión del modelo del 

aprendizaje centrado en el estudiante y el aprendizaje autónomo en estudiantes de 

Ingeniería Eléctrica en una universidad de Lima, el 2021 

H1: Existe una relación significativa entre la dimensión del modelo del aprendizaje 

centrado en el estudiante y el aprendizaje autónomo en estudiantes de Ingeniería 

Eléctrica en una universidad de Lima, el 2021 

Tabla 8 

Correlación de Pearson, entre la dimensión del Modelo del aprendizaje centrado en 

el estudiante y el aprendizaje autónomo 

Variable Aprendizaje autónomo 

Dimensión del 

modelo del 

aprendizaje centrado 

en el estudiante  

Correlación de Pearson ,607** 

Sig. (unilateral) .000 

N 64 

 

Nota. El sig. (unilateral) es también llamado el p valor. Si p-valor es < 0.05 se 

rechaza la H0; y se acepta la H1. 

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

Los resultados de la tabla 4, muestran que el coeficiente r de Pearson es de 0,607. 

Esta cifra, según Hernández et al. (2014) indica que existe una relación directa 

entre la dimensión de del Modelo del aprendizaje centrado en el estudiante y la 

variable del aprendizaje autónomo; así mismo, los datos expresan que corresponde 

al grado de correlación positiva media y altamente significativa al nivel de 0,01, con 

una confianza de 99% y un margen de error del 1%. En consecuencia, se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  
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4.2.4. Prueba de correlación de la dimensión de diseño de contenidos y el 

aprendizaje autónomo 

H0: No existe una relación significativa entre la dimensión de diseño de contenidos 

y el aprendizaje autónomo en estudiantes de Ingeniería Eléctrica en una 

universidad de Lima, el 2021 

H1: Existe una relación significativa entre la dimensión de diseño de contenidos y el 

aprendizaje autónomo en estudiantes de Ingeniería Eléctrica en una universidad de 

Lima, el 2021 

Tabla 9 

Correlación de Pearson, entre la dimensión de diseño de contenidos y el 

aprendizaje autónomo 

Variable Aprendizaje autónomo 

Dimensión de diseño 

de contenidos  

Correlación de Pearson ,704** 

Sig. (unilateral) .000 

N 64 

 

Nota. El sig. (unilateral) es también llamado el p valor. Si p-valor es < 0.05 se 

rechaza la H0; y se acepta la H1. 

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

Los resultados de la tabla 5, muestran que el coeficiente r de Pearson es de 0,704. 

Esta cifra, según Hernández et al. (2014) indica que existe una relación directa 

entre la dimensión de diseño de contenidos y la variable del aprendizaje autónomo; 

así mismo, los datos expresan que corresponde al grado de correlación positiva 

considerable y altamente significativa al nivel de 0,01, con una confianza de 99% y 

un margen de error del 1%. En consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna.  
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4.2.5. Prueba de correlación de la dimensión de educadores expertos y el 

aprendizaje autónomo 

H0: No existe una relación significativa entre la dimensión de educadores expertos 

y el aprendizaje autónomo en estudiantes de Ingeniería Eléctrica en una 

universidad de Lima, el 2021 

H1: Existe una relación significativa entre la dimensión de educadores expertos y el 

aprendizaje autónomo en estudiantes de Ingeniería Eléctrica en una universidad de 

Lima, el 2021 

Tabla 10 

Correlación de Pearson, entre la dimensión de educadores expertos y el 

aprendizaje autónomo 

Variable Aprendizaje autónomo 

Dimensión de 

educadores expertos  

Correlación de Pearson ,585** 

Sig. (unilateral) .000 

N 64 

 

Nota. El sig. (unilateral) es también llamado el p valor. Si p-valor es < 0.05 se 

rechaza la H0; y se acepta la H1. 

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

Los resultados de la tabla 5, muestran que el coeficiente r de Pearson es de 0,585. 

Esta cifra, según Hernández et al. (2014) indica que existe una relación directa 

entre la dimensión de educadores expertos y la variable del aprendizaje autónomo; 

así mismo, los datos expresan que corresponde al grado de correlación positiva 

media y altamente significativa al nivel de 0,01, con una confianza de 99% y un 

margen de error del 1%. En consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alterna.  
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V.      DISCUSIÓN 

 

A partir del análisis de los resultados y con los procesos estadísticos realizados a 

nivel descriptivo e inferencial, se puede evidenciar que el empleo del aula invertida, 

se convierte en una metodología muy activa que favorece la motivación de los 

alumnos. En ese mismo sentido, los hallazgos expresados en cuanto al nivel del 

empleo de la metodología del aula invertida en los estudiantes por aula (figura 1), 

muestran que, del total de alumnos encuestados, hay un 62,5% que se encuentran 

en el nivel bueno, que corresponde al rango de 69 al 91; así mismo, hay un 37,5% 

que se ubica en el nivel muy bueno, que comprende al rango de 92 a 115 puntos. 

Estos resultados, concuerdan con lo planteado en los antecedentes por Hidalgo et 

al. (2021), quiénes concluyen, que después de usar la estrategia del aula invertida, 

los estudiantes alcanzan mejores frutos en el manejo de sus competencias 

investigativas. 

Además, de la figura 1 se puede deducir que existe un adecuado empleo de la 

Metodología del aula invertida en los estudiantes que conforman la muestra, se 

observa que de los 4 niveles expresados en la matriz de operacionalización: 

deficiente, regular, bueno y muy bueno, en los niveles más bajos no se han ubicado 

ningún estudiante. Estos datos dan cuenta que dichos alumnos, desde su incursión 

a las clases a distancia en el 2020 y hasta la actualidad, han podido adecuarse de 

manera positiva a la virtualidad en la educación.  Este análisis tiene semejanza a lo 

manifestado por Salas-Rueda (2020), quién da cuenta que el aula invertida 

posibilita la formación de nuevos espacios educativos que favorecen la intervención 

de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. 

Así mismo, en cuanto al nivel del empleo de la metodología del aula invertida en 

los estudiantes por sexo (figura 2), los datos muestran que no hay mayores 

diferencias, en cuanto al análisis realizado según el género de los alumnos; esto da 

cuenta que, tanto estudiantes varones como mujeres, tienen los mismos grados de 

dominio de la metodología del aula invertida. Tomando las cifras absolutas del total 

de estudiantes, el 62.5 % se ubica en el nivel bueno y 37,5 % en el nivel muy bueno. 

Estos resultados, están en la misma línea del estudio realizado por Molina et al. 
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(2021) sobre la implementación de esta metodología, como una estrategia para la 

profundización de los contenidos en los estudiantes, en la cual se destacan las 

potencialidades del aula invertida con relación al aumento en la motivación y el 

rendimiento de los estudiantes; además, dichos resultados defienden la hipótesis 

planteada en dicho estudio. 

En cuanto al análisis descriptivo realizado con relación al nivel del empleo del 

aprendizaje autónomo por aula (figura 3), los resultados dan cuenta que los 

estudiantes tienen un manejo muy adecuado de esta estrategia de aprendizaje y, 

más aún, al encontrarse en una educación a distancia han tenido que fomentar su 

autonomía. Los datos presentados en la figura 3 muestran que, un 21.9% del total 

de estudiantes encuestados se ubican en el nivel regular que comprende al rango 

de 47 a 73 puntos; así mismo, el 78.1% se encuentran en el nivel bueno, que 

corresponde al rango de 74 a 100 puntos. Estos resultados se asemejan a los 

hallazgos vertidos por Pegalajar (2020), quien da cuenta que, los alumnos más 

jóvenes, tienen mejores estrategias para desarrollar un aprendizaje más autónomo, 

lo que permite al docente planificar metodologías más innovadoras.  

Del mismo resultado mostrado en la figura 3, en relación al desarrollo del 

aprendizaje autónomo en los universitarios, y teniendo en cuenta lo presentado en 

la Operacionalización de dicha variable, donde se estableció 3 niveles: malo, 

regular y bueno, en la figura en mención, se observa, que la totalidad de alumnos, 

se ubican en los niveles regular y bueno; por tanto, se puede colegir, que no hay 

ningún estudiante en el nivel malo. Estos datos se pueden comparar con los 

expresados por Ventosilla et al. (2021), donde dan cuenta que el aula invertida 

ayuda al alumno a aprender con autonomía haciendo uso de las TIC, como recurso 

innovador, para la adquisición de nuevos saberes de manera responsable. 

En cuanto al análisis realizado del nivel del empleo del aprendizaje autónomo en 

los estudiantes según el género (figura 4), los datos de dicha figura muestran, que, 

los alumnos varones y mujeres tienen la misma proporcionalidad, en cuanto a los 

niveles establecidos. De la totalidad de estudiantes representados, el 21.9% se 

ubica en el nivel regular y el 78.1% está en el nivel bueno, con respecto a la 

aplicación del aprendizaje autónomo. Con relación a este análisis, el estudio 

presentado por Alfaro et al. (2021) menciona que el uso de una modalidad 
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innovadora de enseñanza, favorece la independencia, la autonomía y el 

aprendizaje colaborativo de los estudiantes; además, ayuda el desarrollo de un 

papel más activo en su formación profesional. 

En cuanto al análisis realizado sobre la parte del estadístico inferencial, donde se 

ha medido la correlación de las variables de estudio y el cruce realizado entre las 

cuatro dimensiones de la variable uno, con la variable del aprendizaje autónomo, 

en dicho proceso, se ha usado, el modelo paramétrico de Pearson, para la medición 

de las correlaciones y la demostración de las hipótesis de estudio; así mismo, para 

el análisis de los resultados, se tomó en cuenta, los niveles y rangos establecidos 

por Hernández et al. (2014). donde se clasifican las categorías para la 

interpretación de los coeficientes de correlación. 

En ese mismo sentido, y con respecto a la hipótesis general donde se planteaba la 

existencia de una relación significativa entre el empleo de la metodología del aula 

invertida y el aprendizaje autónomo en estudiantes de Ingeniería Eléctrica en una 

universidad de Lima en el 2021, los resultados, que se muestran en la tabla 2, dan 

cuenta que dicha correlación, es positiva considerable, con una cifra de 0,752 de r 

de Pearson. Esta cifra se asemeja a lo mencionado por Salas Rueda (2021) en su 

estudio cuantitativo, donde daba cuenta que el aula invertida influye positivamente 

en el estudiante; además de su motivación y su participación activa en su 

aprendizaje. Dichos resultados daban cifras de 60%, 70% y 80%, que indicaban 

que las actividades priorizadas fuera del salón de clases mediante los videos en 

YouTube, protoboard y software Crocodile Clips, se relacionan positivamente con 

el aprendizaje en el aula. 

Los datos presentados en la tabla 2, donde se evidencia una correlación positiva 

considerable de 0,752, también concuerdan con lo expresado por Huanca (2021), 

quien en un estudio cuantitativo realizado en el mismo año, manifiesta la existencia 

de una correlación positiva considerable de 0,826 en el coeficiente de Pearson, 

entre la gestión del aula invertida y la calidad del servicio educativo en los alumnos 

de una institución educativa. Además, los datos presentados sobre la percepción 

de los alumnos acerca del aula invertida, las cifras de 26,6%, 71,9% y 1,6% se 

refieren a los niveles muy bueno, bueno y regular respectivamente; estos resultados 

también concuerdan con los datos presentados en la figura 1, donde se evidencia 
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que el 62,5% se ubica en el nivel bueno y un 37,5% se ubica en el nivel muy bueno, 

en relación al empleo del aula invertida en los estudiantes de Ingeniería Eléctrica 

de una universidad de Lima. 

En otro estudio realizado por Fernández (2021), cuyo propósito fue determinar si 

existía una relación positiva entre el aula invertida y el desarrollo de procesos 

cognitivos en los alumnos de una universidad pública, los hallazgos presentados 

dan cuenta que el valor del estadístico Rho de Spearman evidenciaron que existe 

una correlación significativa de 0.490 entre las dos variables. Estos datos, no hacen 

más que reforzar los resultados encontrados en el presente estudio, sobre la 

relación directa que existe en la medición de las variables, a mayor y mejor 

implementación del aula invertida, también mejorará el aprendizaje autónomo de 

los estudiantes (figura 1).  

Así mismo, la investigación presentada por Alejo (2021), sobre la influencia del uso 

de classroom en el aprendizaje de los docentes en una institución educativa. Los 

alcances del estudio muestran que esta metodología tiene una influencia 

significativa, cuya correlación de Pearson es de 0,739, con un valor del 99% de 

confiabilidad. Además, evidencia otros datos donde se puede apreciar un nivel alto, 

con promedio de 93,1% del conocimiento que tienen los docentes del uso del 

classroom; en la misma medida, tienen un promedio alto de 86,2% en el nivel de 

enseñanza aprendizaje.  Estos resultados se asemejan con las cifras encontradas 

en la figura 3, donde se evidencia, como producto del buen empleo del aula 

invertida, que existe una relación en la mejora del aprendizaje autónomo en los 

estudiantes con cifras de 78.1% en el nivel bueno y un 21.9% en el nivel regular. 

En cuanto a la hipótesis especifica 1, donde se planteó demostrar si existe una 

relación significativa entre la dimensión flexibilidad y el aprendizaje autónomo en 

los estudiantes de Ingeniería Eléctrica en una universidad de Lima. Los datos que 

se presentan en la tabla 3 muestran que la correlación es positiva media, con un 

coeficiente r de Pearson de 0,534. Esta cifra se asemeja a lo encontrado por 

Postigo-Zumarán et al. (2021), quien presenta la medición de la interacción en el 

aula virtual y su relación con la escala de habilidades blandas en los estudiantes 

del séptimo al décimo ciclo en una universidad privada peruana. Los resultados a 
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los que se llegaron muestran la existencia de una correlación positiva entre las 

variables de estudio. 

En la tabla 4 se presenta los resultados de la hipótesis especifica 2, en la cual se 

planteaba medir sí existe una relación significativa entre la dimensión de modelo 

del aprendizaje centrado en el estudiante con el aprendizaje autónomo. Los datos 

de dicha tabla reflejan que existe una correlación positiva media, con una 

significancia en el nivel 0,000 y el coeficiente r de Pearson de 0,607. Esta cifra 

también tiene mucha similitud con lo presentado por Huanca (2021), donde indica 

la relación directa existente entre la dimensión del modelo centrado en el estudiante 

y la variable calidad educativa, con un coeficiente de 0,775. Esta cifra, según 

Hernández et al (2014), corresponde al grado de correlación positiva considerable. 

Respecto a los resultados obtenidos en referencia a la hipótesis especifica 3, donde 

se plantea que existe una relación significativa entre la dimensión de diseño de 

contenidos y el aprendizaje autónomo, al respecto, las cifras que se presentan en 

la tabla 5 dan cuenta que se acepta la hipótesis planteada, con una correlación de 

0.704 en el coeficiente r de Pearson. Este dato, según Hernández et al (2014), 

corresponde al grado de correlación positiva considerable. En el mismo sentido, el 

estudio presentado por Mogollón (2021), quien se propuso realizar su investigación 

acerca de la aplicación de la estrategia del aula invertida y la motivación de los 

estudiantes para el logro en sus aprendizajes, los datos contrastados señalan que 

el estadístico de Chi cuadrado dio un valor de sig. asintótica 0,000 < 0,05, 

demostrando así que existe una relación positiva y significativa entre las variables 

que se midieron. 

En cuanto al análisis de la hipótesis especifica 4, donde se planteaba demostrar si 

existe una relación significativa entre la dimensión de educadores expertos y el 

aprendizaje autónomo en los estudiantes de Ingeniería Eléctrica en una universidad 

de Lima en el 2021, quedó demostrado que dicha hipótesis se acepta y se rechaza 

la hipótesis nula planteada. Los datos que se obtuvieron es de 0,585 en el 

coeficiente de Pearson. Esta cifra según Hernández et al. (2014) indica, que existe 

una correlación positiva media. En el mismo sentido, el estudio presentado por 

Huanca (2021) concluye que, entre la dimensión de educadores expertos y la 

variable calidad educativa, existe una cifra de 0,717 en el coeficiente r de Pearson. 
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Este dato está comprendido en el grado de correlación positiva media y altamente 

significativa (p<0,01). 

Los resultados analizados en la presente investigación dan cuenta que existe una 

relación positiva entre las variables de estudio y las correlaciones realizadas entre 

las dimensiones de la variable1 y la variable del aprendizaje autónomo. Así mismo, 

el análisis descriptivo presentado está en la misma línea de lo investigado por 

Salas-Rueda et al. (2021), quienes dan cuenta que el aula invertida en el proceso 

educativo facilitó mucho al 65% las actividades durante la clase de diseño de la 

comunicación gráfica y al 35% el rol activo de los alumnos; así mismo, menciona 

que el uso de los dispositivos móviles influye positivamente en el proceso de 

aprendizaje en la modalidad del aula invertida. 

Finalmente, los estudios de (Cho et al. y Kayaduman, 2021; Ramón, 2020 y Pecho, 

2021) sustentan que el uso de la metodología del aula invertida es una estrategia 

muy activa, que facilita el aprendizaje de los estudiantes. Así mismo, los estudios 

realizados por (Peinado, 2020; Roque et al., 2018 y Vargas, 2021) manifiestan que 

el aprendizaje autónomo desarrolla el nivel crítico y reflexivo del pensamiento, del 

mismo modo, promueve la autorregulación y la autonomía fomentando el 

aprendizaje significativo. 
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VI. CONCLUSIONES

Primero. Respecto al objetivo general, se logró determinar que existe una relación 

directa entre el empleo de la metodología del aula invertida y el aprendizaje 

autónomo en estudiantes de Ingeniería Eléctrica en una universidad de Lima en el 

2021. Los resultados obtenidos muestran que existe una correlación de 0,752 en el 

coeficiente r de Pearson, y corresponde al grado de correlación positiva 

considerable y altamente significativa al nivel de 0,01, con una confianza de 99% y 

un margen de error del 1%. Por lo tanto, a mejor empleo de la metodología del aula 

invertida en la enseñanza, será mayor el desarrollo del aprendizaje autónomo de 

los estudiantes. 

Segundo. En el objetivo específico 1 se estableció medir el nivel del empleo de la 

metodología del aula invertida en los estudiantes de Ingeniería Eléctrica en una 

universidad de Lima en el 2021. Los datos obtenidos dan cuenta que, de los 64 

alumnos encuestados, hay un 62,5% que se encuentran en el nivel bueno y un 

37,5% que se ubica en el nivel muy bueno. Por lo tanto, las cifras expresan que 

existe un dominio bastante significativo en el manejo adecuado del aula invertida 

en los estudiantes de dicha universidad. 

Tercero. Con respecto al objetivo específico 2, se estableció determinar el nivel del 

empleo del aprendizaje autónomo en los estudiantes de Ingeniería Eléctrica en una 

universidad de Lima en el 2021. Las cifras encontradas muestran que un 21.9% del 

total de estudiantes encuestados se ubican en el nivel regular, que comprende al 

rango de 47 a 73 puntos; así mismo, el 78.1% se encuentran en el nivel bueno. Por 

lo tanto, dichas cifras manifiestan que los alumnos han logrado desarrollar un nivel 

bastante positivo, en cuanto al desarrollo de su autonomía en sus aprendizajes. 

Cuarto. Correspondiente al objetivo específico 3, se planteó determinar la relación 

entre la dimensión de flexibilidad y el aprendizaje autónomo en los estudiantes de 

Ingeniería Eléctrica en una universidad de Lima en el 2021. Los resultados 

obtenidos muestran que existe una correlación de 0,534 en el coeficiente r de 

Pearson, y corresponde al grado de correlación positiva media, con una confianza 
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de 99% y un margen de error del 1%. Por lo tanto, a mayor flexibilidad, será mejor 

el desarrollo del aprendizaje autónomo de los estudiantes. 

Quinto. Con respecto al objetivo específico 4, se estableció determinar la relación 

entre la dimensión del modelo del aprendizaje centrado en el estudiante y el 

aprendizaje autónomo en los estudiantes de Ingeniería Eléctrica en una universidad 

de Lima en el 2021. Los resultados obtenidos muestran que el coeficiente r de 

Pearson es de 0,607, y corresponde al grado de correlación positiva media y 

altamente significativa. Por lo tanto, a mejor estrategia empleada en la dimensión 

del aprendizaje centrado en el estudiante, será mejor el aprendizaje autónomo de 

los alumnos. 

Sexto. Con respecto al objetivo específico 5, se estableció determinar la relación 

entre la dimensión de diseño de contenidos y el aprendizaje autónomo en los 

estudiantes de Ingeniería Eléctrica en una universidad de Lima en el 2021. Los 

resultados obtenidos muestran que el coeficiente r de Pearson es de 0,704, y 

corresponde al grado de correlación positiva considerable y altamente significativa. 

Por lo tanto, a mejor diseño de contenidos, será mejor el aprendizaje autónomo de 

los estudiantes. 

Séptimo. Con respecto al objetivo específico 6, se estableció determinar la relación 

entre la dimensión de educadores expertos y el aprendizaje autónomo en los 

estudiantes de Ingeniería Eléctrica en una universidad de Lima en el 2021. Los 

resultados obtenidos muestran que el coeficiente r de Pearson es de 0,585, y 

corresponde al grado de correlación positiva media y altamente significativa al nivel 

de 0,01, con una confianza de 99% y un margen de error del 1%. Por lo tanto, a 

mejores estrategias de los educadores expertos, tendrá una relación directa en el 

aprendizaje autónomo de los estudiantes. 
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VII.      RECOMENDACIONES 

 

Primero. A las autoridades universitarias se recomienda seguir implementando las 

aulas virtuales, como un mecanismo de aprendizaje en una educación a distancia 

y semi presencial; además, como parte de las estrategias de enseñanza, incentivar 

el uso de la metodología del aula invertida, considerándola como uno de los ejes 

principales, dentro de la mejora constante de la calidad educativa y el desarrollo de 

la autonomía de los estudiantes. 

Segundo. A los responsables del diseño de las plataformas y del soporte técnico, 

se recomienda seguir mejorando el acceso de los estudiantes a los contenidos que 

se establecen en dichas aulas; de esa manera, permitirá que los alumnos sigan 

desarrollando sus competencias académicas y su desenvolvimiento en el manejo 

de las herramientas tecnológicas. 

Tercero. A los docentes de distintas escuelas profesionales se recomienda seguir 

apropiándose de diferentes estrategias de enseñanza, poniendo de manifiesto su 

creatividad, para realizar diversos contenidos más dinámicos, como: videos, 

podcast, ensayos y diversos materiales educativos para seguir implementando en 

el aula invertida, que les permita a los estudiantes acceder de manera anticipada.  

Cuarto. A los estudiantes se recomienda participar de manera activa en el 

desarrollo de las clases virtuales, y dentro de ella, en la estrategia metodológica del 

aula invertida; ya que, en base a los estudios realizados, se demuestra que este 

enfoque educativo permite al alumno desarrollar la autonomía y el pensamiento 

crítico reflexivo. 
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ANEXOS 

 



Anexo 1: Matriz de Consistencia 

Titulo: Metodología del aula invertida y aprendizaje autónomo en estudiantes de Ingeniería Eléctrica en una universidad de Lima, 2021. 

Descripción del problema Problema Objetivos Hipótesis 

El mundo ha cambiado y las sociedades siguen 

evolucionando cada día, en el campo educativo se hace 

necesario implementar nuevas estrategias y metodologías de 

aprendizaje donde los docentes interactúen con sus 

estudiantes haciendo uso de los medios tecnológicos, en ese 

sentido muchas universidades y debido a la pandemia del 

covid-19, se han visto en la necesidad de implementar las 

aulas virtuales para poder seguir desarrollando el 

aprendizaje de los estudiantes, y los docentes han tenido 

que mejorar sus competencias en nuevas metodologías de 

enseñanza así como en el uso de las herramientas 

tecnológicas, bajo estas circunstancias se ha hecho 

necesario implementar la metodología del aula invertida con 

el fin de promover una estrategia más dinámica del 

estudiante y su interacción con los recursos implementados 

en las aulas virtuales y la adecuada orientación de los 

docentes (Bergmann y Sams, 2014). 

En la casa de estudios donde se realiza el presente trabajo, 

la universidad ha implementado una plataforma virtual 

denominado SGA (sistema de gestión académica), cuyo 

propósito ha sido continuar brindando las clases de manera 

virtual, en dicha plataforma los docentes hacen uso de la 

metodología del aula invertida en su enseñanza, priorizando 

un aprendizaje autónomo que conlleva como una 

oportunidad ante el contexto actual, en estas circunstancias, 

Problema General: 

 ¿En qué medida el empleo de la 

metodología del aula invertida se 

relaciona con el aprendizaje autónomo en 

estudiantes de Ingeniería Eléctrica en una 

universidad de Lima, el 2021? 

Problemas Específicos. 

PE1: ¿Cuál es el nivel del empleo de la 

metodología del aula invertida en los 

estudiantes de Ingeniería Eléctrica en una 

universidad de Lima, el 2021? 

PE2: ¿Cuál es el nivel del aprendizaje 

autónomo en los estudiantes de Ingeniería 

Eléctrica en una universidad de Lima, el 

2021? 

PE3: ¿En qué medida la dimensión de 

flexibilidad se relaciona con el aprendizaje 

autónomo en los estudiantes de Ingeniería 

Eléctrica en una universidad de Lima, el 

2021? 

PE4: ¿En qué medida la dimensión del 

modelo de aprendizaje centrado en el 

estudiante se relaciona con el aprendizaje 

Objetivo General:  

Determinar la relación entre el empleo de 

la metodología del aula invertida y 

aprendizaje autónomo en estudiantes de 

Ingeniería Eléctrica en una universidad de 

Lima, el 2021. 

Objetivos específicos. 

OE1: Determinar el nivel del empleo de la 

metodología del aula invertida en 

estudiantes de Ingeniería Eléctrica en una 

universidad de Lima, el 2021. 

OE2: Determinar el nivel del aprendizaje 

autónomo en los estudiantes de Ingeniería 

Eléctrica en una universidad de Lima, el 

2021. 

OE3: Determinar la relación entre la 

dimensión de flexibilidad y el aprendizaje 

autónomo en los estudiantes de Ingeniería 

Eléctrica en una universidad de Lima, el 

2021. 

OE4: Determinar la relación entre la 

dimensión de modelo del aprendizaje 

centrado en el estudiante y el aprendizaje 

Hipótesis General:  

Existe una relación significativa entre el 

empleo de la metodología del aula 

invertida y el aprendizaje autónomo en 

estudiantes de Ingeniería Eléctrica en una 

universidad de Lima, el 2021. 

Hipótesis específicas. 

HE1: Existe una relación significativa 

entre la dimensión flexibilidad y el 

aprendizaje autónomo en los estudiantes 

de Ingeniería Eléctrica en una universidad 

de Lima, el 2021. 

HE2: Existe una relación significativa 

entre la dimensión de modelo del 

aprendizaje centrado en el estudiante y el 

aprendizaje autónomo en los estudiantes 



 
 

los alumnos de Ingeniería Eléctrica, sienten la necesidad de 

adecuarse oportunamente a una nueva modalidad de 

enseñanza. 

Sin embargo, no todos los estudiantes desarrollan su 

autonomía, ya que muchos de ellos tienen dificultades para 

poder desarrollar su propio ritmo y estilo de aprendizaje, ante 

esta situación, la estrategia del aula invertida tiene 

relevancia, ya que el docente, debe implementar los recursos 

de aprendizaje con antelación, para que el estudiante pueda 

familiarizarse y participar de una manera más activa en las 

clases virtuales. Frente a esta descripción se plantea 

investigar la siguiente situación problemática.  

autónomo en los estudiantes de Ingeniería 

Eléctrica en una universidad de Lima, el 

2021? 

PE5: ¿En qué medida la dimensión de 

diseño de contenidos se relaciona con el 

aprendizaje autónomo en los estudiantes 

de Ingeniería Eléctrica en una universidad 

de Lima, el 2021? 

PE6: ¿En qué medida la dimensión de 

educadores expertos se relaciona con el 

aprendizaje autónomo en los estudiantes 

de Ingeniería Eléctrica en una universidad 

de Lima, el 2021? 

autónomo en los estudiantes de Ingeniería 

Eléctrica en una universidad de Lima, el 

2021. 

OE5: Determinar la relación entre la 

dimensión de diseño de contenidos y el 

aprendizaje autónomo en los estudiantes 

de Ingeniería Eléctrica en una universidad 

de Lima, el 2021. 

OE6: Determinar la relación entre la 

dimensión de educadores expertos y el 

aprendizaje autónomo en los estudiantes 

de Ingeniería Eléctrica en una universidad 

de Lima, el 2021. 

de Ingeniería Eléctrica en una universidad 

de Lima, el 2021. 

HE3: Existe una relación significativa 

entre la dimensión de diseño de 

contenidos y el aprendizaje autónomo en 

los estudiantes de Ingeniería Eléctrica en 

una universidad de Lima, el 2021. 

HE4: Existe una relación significativa 

entre la dimensión de educadores 

expertos y el aprendizaje autónomo en los 

estudiantes de Ingeniería Eléctrica en una 

universidad de Lima, el 2021. 

 

Método y diseño Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística 

Tipo: investigación básica 

Enfoque: cuantitativo 

Diseño: no experimental de corte transversal 

Nivel: explicativo relacional. 

Método: es hipotético deductivo 

El presente trabajo está enmarcado dentro de las líneas de investigación propuestas por la 

universidad, en ese sentido se encuentra ubicado en la línea de investigación de “evaluación y 

aprendizaje” establecida para el programa de maestría en Docencia universitaria. 

 El tipo de estudio es básica según CONCYTEC (2018) se dirige a la comprensión de los 

criterios más fundamentales de los objetos de estudio y de las relaciones que se establecen 

entre ellas. 

El diseño del estudio es no experimental transeccional o transversal y la recolección de datos se 

lleva a cabo a través de los instrumentos en un solo momento (Hernández, et al., 2014). 

Población: La población se compone 

por el conjunto total de elementos que 

lo conforman un estudio (López y 

Fachelli, 2017). El presente estudio 

está conformado por el total de 320 

estudiantes de Ingeniería Eléctrica de 

dicha universidad. 

Muestreo: No Probabilístico por 

conveniencia.  

Muestra: 64 estudiantes del quinto 

ciclo de Ingeniería Eléctrica. 

Técnica: se utilizará la encuesta, la 

cual tiene como característica que la 

información que se obtiene es a 

través de las preguntas que se les 

realiza a los sujetos (López, 2011). 

 Instrumento: se utilizará el 

cuestionario, este instrumento se 

caracteriza por contener una serie 

de ítems que se formulan para 

recoger información (Hernández et 

al., 2014). 

  

Estadística 

descriptiva e 

inferencial 

 

 

 

 



 
 

Anexo 2: Matriz de Operacionalización de las variables 

Matriz operacional de la variable: Metodología del aula invertida 

Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Ítems Escala Niveles y 

rango 

Técnica e 

instrumentos 

La metodología del aula invertida apunta no solo en lograr las competencias en el 

manejo de las tecnologías sino en desarrollar los conocimientos teóricos haciendo 

uso de actividades que se enfocan en el aprendizaje de los estudiantes, en ese 

sentido cabe mencionar que el docente es el agente encargado de la preparación y la 

elaboración de diferentes recursos y contenidos que se ponen en la plataforma antes 

de la explicación en la clase virtual, de esta manera el estudiante cuenta con los 

recursos necesarios para su participación de manera activa y motivada en la 

información relacionado a la clase (Arráez, Lorenzo, A., Gómez y Lorenzo, G., 2018). 

Sams & Bergmann (2014) definen cuatro pilares o también considerados como 

dimensiones en los que se sustenta el aula invertida, estos 4 aspectos 

dimensionadas cuyas iniciales en inglés dan lugar a la palabra FLIP:  

Flexible environment (entorno flexible): referido al ambiente donde interactúa el 

estudiante debe ser el más adecuado, ya sea en un entorno físico o virtual, así mismo 

debe ser flexible a la necesidad del aprendizaje de los alumnos  

Learning culture (cultura de aprendizaje): este aspecto se enfoca en el individuo como 

centro de su proceso de aprendizaje, además se tiene en cuenta la posibilidad de 

autoevaluarse como producto de su propio conocimiento y de sus posibilidades de 

formación. 

Intentional content (contenido intencional): toma en cuenta que los maestros son los 

encargados de priorizar los contenidos más importantes y las estrategias que se usan 

para el logro de los aprendizajes significativos, así mismo optimizan el tiempo con el 

objetivo de maximizar el desarrollo de las materias  

Professional educator (educador profesional): este pilar enfocado al desarrollo 

profesional que tiene el docente en el desarrollo de las clases, además su 

desempeño necesita de las competencias del manejo de la tecnología para seguir 

transformando sus procesos de enseñanza en la búsqueda de la calidad educativa  

 

Es una estrategia de 

aprendizaje que utiliza 

diferentes plataformas 

virtuales para el proceso de 

enseñanza- aprendizaje de 

los estudiantes, cuyo 

estructura y diseño contiene 

la posibilidad de 

implementar una serie de 

contenidos interactivos muy 

amenos para la 

participación e interacción 

de los estudiantes sobre el 

desarrollo de las 

experiencias curriculares. 

Esta variable contiene 4 

dimensiones de estudio y 

cada una de ellas cuenta 

con indicadores, haciendo 

un total de 23 ítems las 

cuales serán parte de las 

preguntas que se 

establecerán para el recojo 

de información haciendo 

uso del cuestionario. 

Flexibilidad • Elección del tiempo. 

 • Elección del lugar. 

 • Nuevo panorama de  

aula. 

   1-7 Escala 

Ordinal  

 

1: Nunca 

 

 2: Casi 

nuca 

 

 3: A 

veces  

 

4: Casi 

siempre  

 

5: 

Siempre 

 

 

Muy 

bueno 

(92-115) 

 

Bueno 

 (69-91) 

 

Regular 

(46-68) 

 

Deficient

e  

(23-45) 

 

Técnica: la 

encuesta  

 

Instrumento: 

cuestionario 

 con escala de 

valoración 

Modelo del 

aprendizaje 

centrado en el 

estudiante 

• Profundización de 

temas seleccionados. 

 • Resolución de 

interrogantes durante el 

proceso.  

• Creación de 

oportunidades 

enriquecedoras. 

8-13 

Diseño de 

Contenidos  

• Optimización de 

tiempo. 

 • Adopción de nuevas 

estrategias.  

• Desarrollo de 

proyectos. 

14-20 

Educadores 

expertos 

• Retroalimentación 

continua  

• Aceptación de críticas 

constructivas. 

 • Acercamiento 

individual al estudiante. 

21-23 



 
 

Matriz operacional de la variable: Aprendizaje autónomo  

Definición conceptual 
Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 

medición 

Niveles y 

rango 

Técnica e 

instrumentos 

El aprendizaje autónomo, se trata de un proceso por el cual el estudiante desarrolla un 

pensamiento reflexivo, crítico, utilizando estrategias para aprender por sí mismo. 

Además, el sujeto que aprende pone en práctica y ejecuta un proceso cognitiva y 

metacognitiva, de manera secuencial con una serie de procedimientos para la 

obtención de nuevos conocimientos (Solórzano, 2017).  

Cárcel (2016) considera al aprendizaje autónomo, como un desarrollo donde el sujeto 

que aprende es capaz de autorregular y dar sentido a su propia formación, donde utiliza 

una serie estrategias propios para realizar los procesos cognitivos, metacognitivos y 

socioafectivos que le dan la posibilidad de aprender y ser responsable en sus 

decisiones, bajo ese principio clasifica en las siguientes dimensiones: 

Autorregulación: Es un proceso donde el estudiante toma conciencia de lo que es capaz 

de aprender, se anticipa y reflexiona sobre las situaciones que implican la generación 

de la autonomía para desarrollar aprendizajes de calidad.  

Recursos y estrategia: En esta dimensión el estudiante es consciente que, para lograr 

las metas y los propósitos, tiene que utilizar una serie recursos y estrategias que le 

generen las condiciones adecuadas para alcanzar lo establecido en un inicio  

 Procesos metacognitivos: Esta etapa consiste donde el estudiante es capaz de 

reflexionar sobre su propio aprendizaje, realizando una autoevaluación sobre sus 

principales logros y las limitaciones que ha tenido, de esta manera mejorar su 

planificación y los pasos que debe seguir para lograr su aprendizaje. Responsabilidad:  

Como principal agente del aprendizaje, el estudiante responde de las decisiones que ha 

tomado en las distintas actividades desarrolladas que conducen a aprender de sus 

experiencias. 

Relacionado con un 

proceso cognitivo, 

procedimental y 

actitudinal, la cual 

conlleva que el 

estudiante utiliza una 

serie de estrategias y 

recursos de manera 

autónoma en su 

proceso de 

aprendizaje. 

Para la presente 

investigación se han 

considerado 4 

dimensiones como 

parte de un proceso 

de aprendizaje 

autónomo, cada una 

de estas dimensiones 

cuentan con 

indicadores haciendo 

un total de 20 ítems 

que serán planteadas 

en una ficha de 

encuesta. 

autorregulación - Proceso de 

anticipación 

 - Toma de conciencia 

de la calidad del 

aprendizaje 

 - Autorregula acciones 

 

  1-5 Escala 

Ordinal  

 

5. Siempre  

 

4. Muchas 

veces 

 

 3. Algunas 

veces 

 

 2. Pocas 

veces 

 

 1. Nunca 

 

Bueno 

[74-100]  

 

Regular 

[47-73]  

 

Malo  

[20-46] 

 

Técnica: la 

encuesta  

Instrumento: 

cuestionario 

con escala de 

valoración  

recursos y 

estrategias 

- Estrategias para uso de 

recursos materiales. 

 - Estrategias para uso 

de recursos digitales 

 

6-10 

procesos 

metacognitivos 

- Planificación 

 - Monitoreo 

 - Evaluación 

 

11-15 

responsabilidad - Cumplimiento de 

tareas 

 - Aclaración de dudas 

 - Toma de decisiones 

16-20 

 



 
 

Anexo 3: Instrumentos 

Cuestionario para medir la metodología del aula invertida 

La pandemia por el COVID-19 ha provocado cambios en todos los aspectos de nuestras vidas, en 

el campo educativo nos hemos visto en la necesidad de pasar de una educación netamente 

presencial a una educación virtual, donde se ha hecho necesario el uso de distintas estrategias, 

como la metodología del aula invertida, que consiste en facilitar los recursos y contenidos por 

adelantado a los estudiantes. 

La presente investigación, realizado por un estudiante de post grado en docencia universitaria, 

busca conocer la relación entre el empleo de la metodología del aula invertida y aprendizaje 

autónomo en estudiantes de Ingeniería Eléctrica en una Universidad de Lima, el 2021. 

INSTRUCCIONES: 

Marcar una de las respuestas en la columna correspondiente de cada una de las interrogantes. 

La equivalencia de tu respuesta tiene el siguiente puntaje: 

5 4 3 2 1 

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca nunca 

 

N.°  
 
 
 
 
 

Ítems 

Si
em

p
re

  

C
as

i s
ie

m
p

re
  

A
 v

ec
es

  

C
as

i n
u

n
ca

  

n
u

n
ca

 

DIMENSIÓN 1: Flexibilidad 
1 ¿Después de revisar los materiales con anticipación (videos, 

cuestionarios, tareas y/o actividades), participas con mayor confianza 
en el desarrollo de la clase? 

     

2 ¿Los materiales (videos, cuestionarios, tareas y/o actividades) 
desarrollados por el docente, pueden ser revisados en cualquier 
instante? 

     

3 ¿La metodología empleada en el desarrollo de las clases, te motiva a 
realizar las actividades dentro y/o fuera del aula? 

     

4 ¿La metodología del aula invertida, te facilita compartir tus dudas y 
opiniones dentro y fuera del aula? 

     

5 ¿consideras que la metodología del aula invertida ayuda a desarrollar 
habilidades que serán de valor en el desarrollo personal y profesional?  

     

6 ¿El material desarrollado por el docente (videos, cuestionarios, tareas 
y/o actividades), ofrece más oportunidad de poder colaborar con los 
compañeros dentro del aula? 

     

7 ¿La metodología del aula invertida permite realizar dentro del aula y 

con el apoyo del docente, lo que en la clase tradicional se dejaba para la 

casa? 

     

DIMENSIÓN 2: Modelo del aprendizaje centrado en el estudiante 
8 ¿El docente, durante la clase, aclara las dudas de los estudiantes y guía 

hasta lograr un aprendizaje más profundo del tema? 
     

9 ¿Los materiales como cuestionarios, elaborados por el docente, tienen 
incluido la solución y el refuerzo de la teoría? 

     



 
 

10 ¿El docente refuerza y da seguimiento a los aprendizajes de los 
estudiantes, dentro y fuera del aula? 

     

11 ¿Los materiales (videos, cuestionarios, tareas y/o actividades) 
desarrollados por el docente, son diversos y enriquecedores? 

     

12 ¿Los materiales (videos, cuestionarios, tareas y/o actividades) 
desarrollados por el docente, permiten apropiarse del conocimiento? 

     

13 ¿El docente ofrece ejercicios, problemas o casos que inducen a la 
investigación? 

     

DIMENSIÓN 3: Diseño de contenidos 
14 ¿El docente desarrolla los temas cumpliendo lo planificado en el 

sílabo? 
     

15 ¿Los materiales (videos, cuestionarios, tareas y/o actividades) 
compartido por el docente, se relaciona con las actividades que se 
realizan dentro del aula? 

     

16 ¿El disponer de los materiales (videos, cuestionarios, tareas y/o 
actividades) permite reforzar los conocimientos al ritmo de aprendizaje 
de cada estudiante? 

     

17 ¿El docente adapta las actividades de enseñanza-aprendizaje al logro 
de competencias como: trabajo en equipo, liderazgo, pensamiento 
crítico y autoaprendizaje? 

     

18 ¿La metodología del aula invertida permite desarrollar tus habilidades 
superiores como crear, evaluar, analizar y/o aplicar dentro del aula? 

     

19 ¿La metodología del aula invertida permite desarrollar tus habilidades 
de orden inferior como recordar, comprender y/o aplicar fuera del 
aula? 

     

20 ¿El docente monitorea el trabajo en equipo y el autoaprendizaje para 
desarrollar tareas o retos encomendados? 

     

DIMENSIÓN 4: Educadores expertos 

21 ¿La metodología del aula invertida, permite un mejor uso del tiempo 
en aula y recibir el feedback de los docentes? 

     

22 ¿En el futuro te gustaría desarrollar los aprendizajes con la 
metodología de clase invertida? 

     

23 ¿El docente fomenta la participación y el debate en las actividades 
durante la clase? 

     

PUNTAJE TOTAL 
 

     

 

NIVELES DE RANGO 

Muy bueno (92-115) Bueno (69-91) Regular (46-68) 
 

Deficiente (23-45) 
 

  
 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

Cuestionario para medir el aprendizaje autónomo 

La pandemia por el COVID-19 ha provocado cambios en todos los aspectos de nuestras vidas, en 

el campo educativo nos hemos visto en la necesidad de pasar de una educación netamente 

presencial a una educación virtual, donde se ha hecho necesario el uso de distintas estrategias, 

como la metodología del aula invertida, que consiste en facilitar los recursos y contenidos por 

adelantado a los estudiantes. 

La presente investigación, realizado por un estudiante de post grado en docencia universitaria, 

busca conocer la relación entre el empleo de la metodología del aula invertida y aprendizaje 

autónomo en estudiantes de Ingeniería Eléctrica en una universidad de Lima, el 2021. 

INSTRUCCIONES: 

Marcar una de las respuestas en la columna correspondiente de cada una de las interrogantes. 

La equivalencia de tu respuesta tiene el siguiente puntaje: 

5 4 3 2 1 

Siempre Muchas veces Algunas veces Pocas veces Nunca 

 

N.°  
 
 
 
 
 

Ítems 

Si
em

p
re

 

M
u

ch
as

 v
ec

es
 

A
lg

u
n

as
 v

ec
es

 

P
o

ca
s 

ve
ce

s 

N
u

n
ca

 

DIMENSIÓN 1: Autorregulación 
1 Fijo objetivos académicos direccionados hacia una meta en la 

cual soy participe de mi propio aprendizaje 

     

2 Reviso mis avances y dificultades de como estoy aprendiendo. 
 

     

3 Consulto otras referencias digitales o información en la web o 
multimedia que ayuden a mejorar la comprensión de un tema 

     

4 Trato de estudiar en un lugar tranquilo 
 

     

5 Me hago cargo de mi proceso de aprendizaje y autorregulo mis 
emociones 

     

DIMENSIÓN 2: Recursos y estrategias 
6 Recopilo los contenidos importantes a modo de notas de 

estudio o de organizadores de información. 
     

7 Tengo el material necesario antes de empezar a estudiar 
 

     

8 Divido un objetivo complejo en metas más específicas y 
manejables. 

     

9 Conozco y utilizo los recursos que proporciona la plataforma 
virtual. 

     

10 Hago uso de internet y de recursos TIC en mi aprendizaje. 
 

     

DIMENSIÓN 3: Procesos metacognitivos 



 
 

11 Realizo un plan de estudio, distribuyendo el tiempo que dedicaré al 
curso, fecha de exámenes y cumplimiento de actividades. 

     

12 Gestiono el tiempo que dispongo para las actividades 
académicas 
 

     

13 Cumplo con el horario de estudio planificado. 
 

     

14 Planifico los tiempos y estrategias de estudio 
 

     

15 Evalúo el logro de mi aprendizaje. 
 

     

DIMENSIÓN 4: Responsabilidad 
16 Respondo a las preguntas y actividades planteadas en clase 

 

     

17 Anoto mis dudas para consultar en una relectura. 
 

     

18 Corrijo las actividades propuestas para comprobar mis 
conocimientos. 

     

19 Participo en clases activamente 
 

     

20 Tomo decisiones oportunas para mejorar mi aprendizaje. 
 

     

PUNTAJE TOTAL 
 

     

 

 

NIVELES DE RANGO 
 

Bueno [74-100] 
 

Regular [47-73] Malo [20-46] 
 

 
 

  

 

  



 
 

Anexo 4: Consentimiento informado para la aplicación de la encuesta en google 

forms. 

 

 



 

 
 

Anexo 5: Data de los estudiantes de la prueba piloto y prueba de confiabilidad. 

 

 

  



 

 
 

Resultados de prueba de confiabilidad variable Metodología del Aula Invertida  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Resultados de prueba de confiabilidad variable Aprendizaje Autónomo 

 



 

 
 

Anexo 6: Validez de expertos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 
 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

 



 

 
 

Anexo 7: Diagrama de dispersión de puntos de las correlaciones 

 

7.1. Diagrama de dispersión de puntos entre la variable de la metodología 

del aula invertida y el aprendizaje autónomo. 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 
 

7.2. Diagrama de dispersión de puntos entre la dimensión de flexibilidad y la 

variable del aprendizaje autónomo. 

 

  



 

 
 

7.3. Diagrama de dispersión de puntos entre la dimensión modelo de 

aprendizaje centrado en el estudiante y la variable del aprendizaje autónomo 

 

  



 

 
 

7.4. Diagrama de dispersión de puntos entre la dimensión de diseño de 

contenidos y la variable del aprendizaje autónomo. 

 

 

  



7.5. Diagrama de dispersión de puntos entre la dimensión de educadores 

expertos y la variable del aprendizaje autónomo. 


