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RESUMEN 

 

Se diseñó un estudio con el objetivo de desarrollar una propuesta y desarrollo de un 

Taller E – Learning en ganadería altoandina y cambio climático a fin de mejorar las 

competencias de los estudiantes de la carrera técnica de Administración de Negocios 

Agropecuarios del I.E.S.T.P. El Descanso ubicado en la provincia de Canas 

departamento de Cusco en el año 2022, para lo cual se implementaron dos modalidades 

de enseñanza denominadas E – Learning (grupo experimental) y tradicional (grupo 

control), previamente se validó los instrumentos utilizados, siguiendo los pasos de una 

guía metodológica, a fin de evaluar las competencias conceptuales, procedimentales y 

actitudinales, para lo cual se diseñó un cuestionario de 40 ítems, 20 items para las 

competencias conceptuales, 10 para las procedimentales y 10 para las actitudinales. 

Asimismo, se aplicó la prueba de Shapiro – Wilk a fin de determinar la normalidad de 

los datos en cada competencia y en base a este criterio, definir las pruebas de hipótesis, 

las cuales se analizaron mediante una prueba de Wilcoxon a una probabilidad del 95% 

para las competencias conceptuales y actitudinales en referencia a que los datos de 

estas competencias no se ajustaron a una distribución normal; para el caso de las 

competencias procedimentales se aplicó un análisis de varianza de una sola vía al 95% 

de probabilidad. Se concluye la intervención de la propuesta y el desarrollo del taller, 

el cual se implementó para mejorar las competencias de los estudiantes de la carrera 

técnica de Administración de Negocios Agropecuarios del I.E.S.T.P. El Descanso, 

mejora las competencias de los estudiantes. 

Palabras Clave: Competencias, E – Learning 
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ABSTRACT 

 

A study was designed with the aim to develop and carried out an E - Learning 

Workshop in the subject of high Andean livestock and climate change, as a 

participative tool to improve competitive job skills among students of the technical 

career in Agricultural Business Administration at “I.E.S.T.P.” in ‘El Descanso’ 

campus which is located in the province of Canas department of Cusco in 2022. Two 

teaching modalities named as: 1. E - Learning (experimental group), and 2. traditional 

(control group) were implemented. Prior the workshop took place,the instruments  

used were validated, following the steps of a methodological guide, with the purposes 

to evaluate a set of conceptual, procedural and attitudinal skills, through a 40-item 

questionnaire. This was designed for containing:20 items for conceptual skills, 10 for 

procedural and 10 for attitudinal. The Shapiro-Wilk test was applied to determine the 

normality of the data in each competency (skill) and, based on this criterion, to define 

the hypothesis tests, which were analyzed by means of a Wilcoxon test at a 95% 

probability for the conceptual and attitudinal competencies due to the fact that the data 

of these competencies did not adjust to a normal distribution. Conversely, for the 

procedural competencies, a one-way analysis of variance was applied at a 95% 

probability.The intervention of the proposal and outcomes of this workshop, which 

was implemented to improve key competencies (skills) among the students of the 

technical career of Agricultural Business Administration of the I.E.S.T.P. ‘El 

Descanso’, proved to be valuable tool to gain confidence and improve their 

performance in professional environments  

Key words: Competences, E - Learning. 
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INTRODUCCIÓN 

En la sociedad globalizada en la cual vivimos, la educación se ha convertido en una 

herramienta fundamental para el desarrollo personal y profesional de los individuos. 

 En esta era digital, el aprendizaje en línea ha adquirido gran relevancia debido 

a la facilidad de acceso a la información y a las nuevas tecnologías. Es por esta razón 

que se realizó la propuesta y desarrollo de un taller E- Learning en ganadería altoandina 

y cambio climático, con el objetivo de mejorar las competencias de los estudiantes de 

Administración de Negocios Agropecuarios del I.E.S.T.P. El Descanso, ubicado en la 

provincia de Canas, en el departamento de Cusco en el año 2022. 

 El taller E- Learning se presentó como una excelente opción para brindar a los 

estudiantes la oportunidad de adquirir conocimientos y habilidades relacionadas con la 

ganadería altoandina y cambio climático, sin la necesidad de estar físicamente en un 

aula de clases. Este tipo de modalidad educativa les permite aprovechar al máximo su 

tiempo, adaptándose a sus horarios y ritmos de aprendizaje. 

Para mejorar las habilidades de los estudiantes, nos enfocamos en las 

competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales. En cuanto a las 

competencias conceptuales se abordaron temas como ecosistema altoandino, ganadería 

altoandina, sistemas de producción, contaminación ambiental, cambio climático, etc.  

Respecto a las competencias procedimentales, se desarrollaron actividades 

prácticas las cuales permitan a los estudiantes aplicar los conocimientos adquiridos en 

situaciones reales, utilizando contenido interactivo y atractivo. 

Y para la mejora de las competencias actitudinales se proporcionó un entorno 

amigable el cual es necesario para llevar cada una de las actividades propuestas de una 

manera exitosa. 
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El taller E – Learning demostró tener un enfoque eficiente para la mejora de las 

competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales el cual proporciona un 

aprendizaje flexible e interactivo. 

El presente estudio de investigación se encuentra estructurado por cinco capítulos: 

Primer Capítulo: En el presente capítulo se puntualiza el planteamiento del 

problema de investigación, la formulación y la justificación del problema de 

investigación. Se formuló una pregunta general para determinar el problema y luego 

surgieron tres preguntas específicas. Además, se mencionan los objetivos de la 

investigación. 

Segundo Capítulo: Se detalla los antecedentes de investigación, las bases 

teóricas y la definición de conceptos de manera ordenada.  

Tercer Capítulo: Se realiza la presentación de la hipótesis y el diseño 

metodológico utilizado para la investigación cuasi – experimental. Asimismo, se 

proporciona una descripción detallada de las variables y sus dimensiones e indicadores, 

así como de la población y muestra de las técnicas e instrumentos utilizados para la 

recolección de datos y del procesamiento e interpretación de los datos.    

Cuarto Capítulo: Se describe el trabajo de campo, los resultados conforme a los 

objetivos de la investigación establecidos en el primer capítulo, los datos se ordenan 

con las interpretaciones correspondientes, se realiza un contraste con las hipótesis y 

discusión de resultados con otros trabajos de investigación. 

La presente investigación finaliza con las conclusiones y recomendaciones 

conforme a los resultados. 

Se incorpora la revisión bibliográfica y los anexos los cuales evidencian la 

investigación realizada.    



21 
 

CAPÍTULO I. EL PROBLEMA 

 
 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad, en los institutos técnicos agropecuarios de la región 

altoandina del Perú, los profesionales que laboran en estas instituciones imparten un 

modelo inadecuado de producción ganadera, brindando conocimientos de desarrollo 

ganadero que están basados en sistemas de confinamiento, los mismos no son 

relevantes a la realidad altoandina, y en general se ignoran los efectos del cambio 

climático y como ello impacta sobre el medio ambiente y consecuentemente sobre la 

ganadería, a la vez que se minimiza el conocimiento ancestral del productor 

altoandino, lo que origina un incremento de la vulnerabilidad de la actividad 

agropecuaria altoandina. 

En los últimos años la metodología E-Learning ha sido partícipe de la 

transformación del mundo educativo, proporcionando bastantes posibilidades al 

desarrollo del proceso de Enseñanza – Aprendizaje, es por ello que la enseñanza 

virtual también llamada educación en línea está ocupando un lugar importante y 

destacado en la innovación e integración de tecnología en la educación superior.  

Al proponer y desarrollar talleres con la metodología e-learning para los 

estudiantes  del instituto técnico agropecuario del sector, se va a lograr la 

reorganización y actualización del trabajo educativo, que es esencial para la 

formación de profesionales técnicos que tengan la capacidad de promover un 

desarrollo ganadero, sostenible y sustentable con respeto al bienestar animal y 

amigable  con la conservación de los recursos genéticos de acuerdo a la realidad 

altoandina, que sea sistémico y contribuya a los objetivos del desarrollo sustentable; 

beneficiándose las mismas instituciones académicas (los profesionales que imparten 

conocimientos en estas instituciones, estudiantes que reciben estos nuevos 



22 
 

conocimientos), los productores agropecuarios altoandinos y la comunidad en 

general. 

1.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Interrogante Principal 

¿De qué manera la Propuesta y Desarrollo de un Taller E-Learning en 

Ganadería Altoandina y Cambio Climático mejora las Competencias de los estudiantes 

de Administración de Negocios Agropecuarios del I.E.S.T.P. El Descanso - Provincia 

de Canas– Departamento de Cusco 2022? 

1.2.2. Interrogantes Secundarias 

- ¿De qué manera la Propuesta y Desarrollo de un Taller E-Learning en 

Ganadería Altoandina y Cambio Climático mejora las Competencias Conceptuales 

de los estudiantes de Administración de Negocios Agropecuarios del I.E.S.T.P. El 

Descanso - Provincia de Canas– Departamento de Cusco 2022? 

- ¿De qué manera la Propuesta y Desarrollo de un Taller E-Learning en 

Ganadería Altoandina y Cambio Climático mejora las Competencias 

Procedimentales de los estudiantes de Administración de Negocios Agropecuarios 

del I.E.S.T.P. El Descanso - Provincia de Canas– Departamento de Cusco 2022? 

- ¿De qué manera la Propuesta y Desarrollo de un Taller E-Learning en 

Ganadería Altoandina y Cambio Climático mejora las Competencias Actitudinales 

de los estudiantes de Administración de Negocios Agropecuarios del I.E.S.T.P. El 

Descanso - Provincia de Canas– Departamento de Cusco 2022? 

 
 

 



23 
 

1.3.  JUSTIFICACIÓN 

El conocimiento y la educación son los mecanismos básicos del desarrollo 

territorial de un país en un mundo globalizado y conectado, y ambos se están 

convirtiendo en factores estratégicos del progreso humano. 

 Uno de los ejes importantes en los que se mantiene la presente propuesta se 

vincula a la dirección del proceso de aprendizaje con estrategias que permitan la 

captura del conocimiento almacenado y la posibilidad de renovarlos constantemente, 

formalizados en competencias generales y específicas consistentes con el proceso de 

aprendizaje. Evaluar el rendimiento académico y asegurar una gestión eficaz de 

calidad.  

En este contexto y considerando diversas consecuencias asociadas al impacto 

que produce el desarrollo de los procesos de actualización por medio de la educación 

en línea, se puede mencionar que con el fin de propagar nuevos conocimientos sin 

descuidar la capacidad de entendimiento y la competencia profesional, es decir, con 

la propuesta y el desarrollo de los talleres E – Learning, se busca educar a los sujetos 

en cuestión, sin dejar de lado la capacidad de entendimiento y la competencia 

profesional, haciendo hincapié en la formación de individuos reflexivos, 

responsables, críticos, innovadores y versátiles, con el fin de propagar un desarrollo 

de la ganadería que se adapta a la realidad altoandina y al cambio climático.  

La tendencia es revertir la rigidez del proceso educativo que imparten 

actualmente los profesionales que laboran en estas instituciones académicas, cuyos 

conocimientos sobre producción ganadera no son acorde a la realidad altoandina, 

ignorando el cambio climático, el impacto medioambiental de la ganadería, y a la vez 

minimizando el conocimiento ancestral del productor altoandino; por consiguiente, 

incrementándose la vulnerabilidad de la actividad agropecuaria en la región 

altoandina. 
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1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar de qué manera la propuesta y desarrollo de un Taller E-Learning en 

Ganadería Altoandina y Cambio Climático mejora de las Competencias de los 

estudiantes de Administración de Negocios Agropecuarios del I.E.S.T.P. El Descanso 

- Provincia de Canas– Departamento de Cusco 2022.  

1.4.2. Objetivos Específicos 

- Determinar de qué manera la Propuesta y Desarrollo de un Taller E-Learning 

en Ganadería Altoandina y Cambio Climático para la mejora de las 

Competencias Conceptuales de los estudiantes de Administración de Negocios 

Agropecuarios del I.E.S.T.P. El Descanso - Provincia de Canas– Departamento 

de Cusco 2022. 

- Determinar de qué manera la Propuesta y Desarrollo de un Taller E-Learning 

en Ganadería Altoandina y Cambio Climático para la mejora de las 

Competencias Procedimentales de los estudiantes de Administración de 

Negocios Agropecuarios del I.E.S.T.P. El Descanso - Provincia de Canas– 

Departamento de Cusco 2022. 

- Determinar de qué manera la Propuesta y Desarrollo de un Taller E-Learning 

en Ganadería Altoandina y Cambio Climático mejora las Competencias 

Actitudinales de los estudiantes de Administración de Negocios Agropecuarios 

del I.E.S.T.P. El Descanso - Provincia de Canas– Departamento de Cusco 2022. 
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00CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 
 
 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1. Antecedentes Internacionales  

Olano (2019) “El aporte de la formación universitaria agrícola al 

conocimiento sobre la relación entre la producción agrícola y el cambio climático” 

realizado en Montevideo, Uruguay, determinó el grado de sensibilización y 

formación de los estudiantes universitarios sobre el cambio climático y analizó el 

impacto de la formación y comprensión de las prácticas agrícolas sobre la relación 

entre el impacto del problema. En el estudio participaron treinta estudiantes de la 

Facultad de Agricultura, que fueron divididos en 3 grupos según el ciclo formativo 

que cursaban.  

La muestra estuvo compuesta por estudiantes de agronomía en diferentes 

etapas de formación. El instrumento utilizado fue una encuesta, el análisis implicó la 

posterior aplicación de tres métodos estadísticos: correlaciones, análisis factorial y 

cálculo de puntuaciones factoriales. (Gravina, 2010). 

Los principales hallazgos fueron tres factores o modelos que representan las 

ideas o mentalidades de los estudiantes de agricultura sobre el cambio climático y su 

relación con la producción agrícola. La conclusión es que el CC es un tema 

ampliamente debatido con una actitud "políticamente correcta". Al observar los 

resultados obtenidos en este estudio, se puede concluir que la educación superior en 

agricultura en CC no es suficiente para obtener una educación que comprenda la 

contribución de la producción agrícola a este fenómeno. El presente antecedente de 

investigación es de gran aporte en cuanto a los objetivos como lo son la educación en 

una Facultad de Agronomía, el cual tiene similitud en cuanto al grupo de estudio de la 

investigación a realizar. 
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Astriawati et al (2019) en su estudio “Desarrollo de material de aprendizaje 

electrónico basado en Chamilo en materia de cambio ambiental para mejorar las 

habilidades de alfabetización científica de los estudiantes”, el cual se desarrolló en 

Indonesia tiene como objetivo producir un sistema basado en el aprendizaje electrónico 

utilizando LMS Chamilo que tiene la intención de mejorar las habilidades de 

alfabetización científica de los estudiantes. La población se conformó por 32 

estudiantes del décimo grado de SMA N1 Wates Yogyakarta. Los instrumentos 

utilizados fueron hojas de evaluación, los datos de la evaluación obtenida se calcularon 

mediante una Escala de Likert de 1 a 4. 

Los resultados del estudio indican que (1) El E-Learning basado en Chamilo 

puede implementar una enseñanza de la biología basada en el juicio de expertos con 

una puntuación total de 3,83 (muy bueno) del experto en material ambiental y 3.22 

(bueno) del  experto en medios de aprendizaje; (2) El E-Learning basado en Chamilo 

fue muy bien recibido por los usuarios con una puntuación total de 3,78 (muy bueno) 

por parte de los profesores de biología y 3.36 (muy bueno) por parte de los 

estudiantes;(3) El E-Learning basado en Chamilo fue eficaz para mejorar las 

habilidades de alfabetización científica de los estudiantes con una puntuación de 

ganancia n de 0.74 (criterio alto).  

Basándose en el resultado de la investigación y el desarrollo, se puede concluir 

que el uso del E- Learning pretende mejorar la calidad del aprendizaje, el E-Learning 

puede aumentar la motivación de los estudiantes, el cual tiene un impacto positivo en 

el rendimiento académico mejorando de esta manera las competencias académicas y la 

creatividad de los estudiantes. La presente investigación tiene como aporte el uso del 

E-Learning como una herramienta para mejorar las competencias académicas de los 

estudiantes. 
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Nuutinen et al (2018) en su estudio llamado “Comunidades de práctica en línea 

que capacitan a sus miembros para llevar a cabo una agricultura climáticamente 

inteligente en los países en desarrollo”, el cual se desarrolló en Roma – Italia, tiene 

como objetivo principal acelerar el intercambio de conocimientos, la innovación y la 

adopción de prácticas agrícolas sostenibles e inteligentes desde el punto de vista 

climático. Teniendo como población a 314 personas para lo cual se hizo uso de 

encuestas y cuestionarios.  

Como resultados se tiene una recopilación, los principales elementos para lograr 

buenos resultados de aprendizaje que satisfagan a los miembros de las comunidades en 

línea y aborden los desafíos primero con dedicación y suficientes recursos tanto 

humanos como financieros para esta manera apoyar la facilitación y moderación de las 

comunidades y la organización de eventos de aprendizaje; definir claramente los 

conceptos clave de enfoque y dominio de los miembros de la comunidad; elegir un foro 

en línea que sea fácil de utilizar teniendo en cuenta las necesidades y objetivos del 

público al cual va a dirigido la enseñanza; involucrar expertos en el tema para contribuir 

activamente a los intercambios de la comunidad. 

Como conclusión se puede decir que existe un interés creciente por utilizar 

comunidades de práctica en línea para encontrar soluciones a los desafíos relacionados 

con el clima, y ello debería alentarse. La presente investigación aporta la utilidad del 

aprendizaje en línea, conectando a varias personas y mejorando de esta forma el 

conocimiento y la información para la mitigación del cambio climático. 

Cruz (2020) en su trabajo de investigación “Percepción del Cambio Climático 

en Estudiantes de Nivel Medio Superior en Baja California Sur”, el cual se desarrolló 

en los Municipios de Baja California Sur, tiene como objetivo buscar a reducir la 

brecha de la percepción de la problemática climática en las generaciones más jóvenes. 

La muestra total de estudio es de 3 125 estudiantes de nivel medio superior. Como 

instrumento se replicó una encuesta de opción múltiple propuesta por Robles – 
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Camacho (2018), mediante una plataforma digital. Al analizar los componentes clave 

de cada dimensión en la encuesta, se pretendió determinar qué elementos tenían los 

pesos relativos más altos para cada dimensión, lo que explica cómo los jóvenes del sur 

de California ven el cambio climático.  

Como conclusiones se puede observar que la conciencia de los estudiantes que 

por lo general asiste al nivel medio superior en el estado es relativamente bajo tomando 

en cuenta la diferencia de tamaño encontrada en el estudio. Y esto a pesar de que es 

una herramienta de recopilación de información. La investigación revisada aporta 

información sobre la percepción del CC, la forma en que se utiliza el instrumento es 

semejante a lo que se realizó en la tesis de investigación. 

Cano (2019) en su investigación “La Comunicación en Twitter del Cambio 

Climático: Una mirada desde la Educación Ambiental”, realizado en Sevilla – España. 

Tiene como objetivo el análisis de cómo el discurso de la educación ambiental el cual 

se encuentra disponible en las redes sociales tomando el caso del movimiento #EA26, 

el cual se ha convertido en una referencia en las redes sociales para la educación 

ambiental. 

El tamaño de muestra de la presente investigación fueron un total de 1500 tuits 

utilizando la etiqueta #EA26, se utilizó la herramienta Gephi (Bastian et al, 2009), que 

es una plataforma interactiva para visualizar y explorar redes por medio de sistemas 

complejos, muy visuales y en constante movimiento. 

Se registran las frecuencias y porcentajes de tuits, menciones, retuits y tuits con 

urls, destacando el 25.13% que recibe menciones con el HT EA26, dejando claro que 

la cuenta principal sólo se organiza y los debates se desarrollan en paralelo. Dado que 

los datos obtenidos provienen del HT, resultados de investigaciones que analizaron la 

prevalencia de estos objetivos y convenciones en muestras aleatorias (Groshek y 

Tandoc, 2017; Gerlitz y Rieder, 2018) la proporción de hashtags aumenta de acuerdo 

con los datos. Al mismo tiempo, los hashtags son un recurso frecuente en Twitter para 
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la mediación de campañas. (Congosto, 2015). La presente investigación aporta la 

utilidad de las opiniones en línea, conectando a varias personas.  

Bello et al (2021) en su investigación “El Cambio Climático en el Bachillerato. 

Aportes Pedagógicos para su abordaje”, desarrollado en el Estado de Veracruz. El 

objetivo es conocer los componentes de las representaciones sociales (RS) en relación 

con el cambio climático (CC) entre estudiantes de educación general y técnica en el 

estado de Veracruz y crear aportes pedagógicos que fomenten la participación de los 

estudiantes en actividades cívicas amigables con el medio ambiente.  

Se obtuvieron datos representativos de 379 estudiantes de bachillerato 

tecnológico (BT) y 479 estudiantes de bachillerato general (BG), con un error admitido 

de 5% y un margen de confianza del 95%. El instrumento utilizado fue un cuestionario 

compuesto por 43 preguntas cerradas que exploran tres dimensiones de las 

representaciones sociales sobre el cambio climático: 32 ítems son con escala tipo 

Likert, utilizan cuatro opciones de respuesta y las siguientes preguntas se cierran con 

un número variable de opciones de respuesta.  

Los análisis y resultados obtenidos para cada categoría analizada son: 

Información – efecto invernadero/ gases efecto invernadero; donde el Alfa de Cronbach 

de este grupo de preguntas fue de 0.937, lo que indica que las respuestas a esta categoría 

entre los dos grupos de estudio, según valores, que fueron mayores a P > 0.05. 

Información – Causas; donde el Alfa de Cronbach para este bloque de respuestas fue 

de 0.323. Información respecto al cambio climático; la prueba de confiabilidad hecha 

por medio del estadístico Alfa de Cronbach para las interrogantes tuvieron un valor de 

0.978. La investigación aporta información relevante ya que la población de estudio 

presenta ciertas características del estudio de investigación realizado. 

Quevedo et al, (2020) en su investigación, “La Formación del Conocimiento 

Investigativo Conceptual, Actitudinal y Procedimental en estudiantes Universitarios”, 

en donde el objetivo de esta investigación fue el análisis de la formación investigativa 
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en la universidad a partir de las asignaturas del eje epistemológico investigativo como 

un indicador de la adquisición de conocimientos que reflejan los estudiantes en sus 

dimensiones cognitiva, práctica y actitudinal. La investigación se realizó mediante un 

diseño pre experimental transversal descriptivo. La muestra se encontró conformada 

por 27 equipos de investigación conformados por estudiantes y liderados por docentes. 

El estudio evaluó el desarrollo procedimental a través de proyectos integrados, 

donde los estudiantes recibieron retroalimentación individual de su trabajo. Sin 

embargo, algunos equipos no lograron la aprobación debido a la información 

recopilada. Fue crucial la participación de los estudiantes con actitudes positivas, 

asertivas y proactivas en las interacciones propuestas y grupales. Una encuesta 

encontró que algunos estudiantes se sentían explotados en el equipo, lo que sugiere que 

no todos contribuyen por igual. Tanto profesores como estudiantes se sintieron más 

satisfechos con la actividad investigativa. 

Se ha llegado a la conclusión de que se necesitan investigaciones que mejoren 

la forma en que la investigación forma a los estudiantes para ser profesionales, 

orientándose en la integralidad y el desempeño de los estudiantes durante su formación 

en la universidad y luego durante su formación en la universidad cuando ejercen su 

carrera profesional. Se ha demostrado que la práctica investigativa y la educación 

contribuyen a la formación por competencias. La evaluación de la capacidad 

investigativa de la universidad mediante las pruebas de conocimientos que reflejan los 

estudiantes en estas materias, que contribuyen al desarrollo de sus conocimientos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales. La investigación presentada aporta 

información en cuanto a la evaluación de competencias y cómo el taller mejoró las 

competencias de los estudiantes. 
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2.1.2. Antecedentes Nacionales 

Steffen (2021), en su trabajo de investigación, “Cambio Climático y Estrategias 

de Adaptación en la C.C. de Kerapata de la Cuenca Alta Micro Cuenca Mariño 

Tamburco - Apurímac”, el cual tuvo como objetivo principal la evidencia de estrategias 

a la adaptación del cambio climático, de los residentes de la comunidad campesina de 

Kerapata. El muestreo de esta investigación es por conveniencia dado que el objetivo 

era seleccionar una muestra cualitativamente representativa. Por lo tanto, esta muestra 

está compuesta por un miembro de cada familia que respondió objetivamente al 

cuestionario formulado para esta investigación, por lo tanto, la muestra consta de 30 

personas que representan a los 30.  

Los instrumentos utilizados fueron una guía de observación, para utilizar como 

registros que evalúan los desempeños, en donde se define categorías con un rango más 

amplio que aquellos en la lista de cotejo; las fichas tanto bibliográficas, de resumen, 

textuales y documentales y encuestas, las cuales una vez diseñadas se procedió a 

realizar el proceso de validación mediante el juicio de expertos. En la muestra de 30 

personas, el 43.33% cree que el cambio climático está dado por la variación en el clima, 

otro 43.33% piensan que está ocasionando sequías y tan sólo un 13.33 piensa que está 

ocasionando heladas y dados los impactos más comunes del cambio climático el 

46.67% piensan que es el aumento de enfermedades y plagas seguido con 43.33% que 

piensan que existe un deterioro del ecosistema y el 10% piensa que es el deterioro de 

los suelos. 

Se concluye que el nivel de vulnerabilidad de la población de la comunidad 

campesina de Kerapata en el tramo alto de la cuenca micro cuenca Mariño a los 

impactos del cambio climático es muy severo con una confiabilidad del 95%. Las 

acciones negativas provocadas por las actividades humanas y el impacto natural del 

cambio climático en la comunidad son independientes con los impactos sociales, 

mientras que con os impactos económicos no hay relación o existe una relación muy 
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débil. La presente tesis aporta información importante para el desarrollo de la 

investigación. 

Panduro (2020) en su investigación “Nivel de conocimiento sobre los efectos 

del cambio climático, distrito Bongará, Amazonas, Perú 2019”, presenta como objetivo 

evaluar el nivel de conocimiento sobre los efectos del cambio climático. Teniendo una 

población que estuvo conformada por 1800 pobladores del Puente de San Jerónimo, 

Palo Seco, Donce, Nuevo Churuja, Churuja, Nuevo Horizonte, Matiaza Rimachi, 

Cocahuayco y Puente Tingorbamba. En donde la muestra se conformó por 73 

habitantes. El instrumento que se utilizó para recolectar los datos fue una encuesta 

(previa y posterior) 

Como principales resultados puede ver que, en la encuesta previa, tan sólo el 

7% obtuvieron un buen nivel de conocimiento, mientras que el 32% tenía un nivel 

regular y el 62% tenía un nivel bajo. Sin embargo, la encuesta posterior reveló que el 

31.5% obtuvo un nivel de conocimiento bueno, el 48% obtuvo un nivel regular y el 

20% obtuvo un nivel malo. La mayoría de los encuestados obtuvieron un nivel regular, 

mientras que ninguno de los encuestados obtuvo un nivel excelente. Se concluye es que 

la mayoría de las personas tienen un nivel de conocimiento satisfactorio sobre las 

consecuencias del cambio climático: El 31% tiene un nivel de conocimiento 

satisfactorio. El 48% tiene un conocimiento generalizado de los efectos del cambio 

climático. Por último, el 20.5% tiene un nivel bajo de conocimiento sobre las 

consecuencias del cambio climático. 

La tesis de investigación revisada aporta información sobre el nivel de 

conocimiento sobre los efectos del cambio climático, dicha información es importante 

para el desarrollo de la presente investigación. 

 Pérez (2018), en su trabajo de investigación “Percepción y Estrategias de 

Adaptación al Cambio Climático de Dos Comunidades en la Selva del Perú”, en donde 

el objetivo es analizar la percepción del cambio climático en dos comunidades y cómo 
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se relacionaron las estrategias de adaptación tradicionales con las técnicas de 

adaptación modernas entre los años 2000 y 2025, en la región de Pasco (ceja de selva) 

las cuales tienen diferencias culturales significativas. Se incluyó en la población a los 

residentes de las comunidades de Prusia del distrito de Pozuzo y Tsachopen del distrito 

de Chotabamba que tenían más de 15 años. El tamaño muestral fue de 130 habitantes. 

El instrumento utilizado fue la aplicación de encuestas y entrevistas a una muestra 

representativa de la población. 

Como principales resultados, en lo que respecta al clima, las encuestas 

demuestran que los habitantes de ambas comunidades se notan conscientes del cambio 

climático, el aumento de la temperatura (que se traduce en calor) y las precipitaciones 

en sus respectivas áreas de vida. Durante las temporadas de lluvia, el 59% de los 

residentes de Prusia y el 76% de los residentes de Tsachopen han presenciado 

incrementos en la temperatura y la intensidad de las precipitaciones. El análisis de los 

cambios en el clima según el SENAMHI confirma estas percepciones: La temperatura 

en la región de Pozuzo (donde se encuentra el centro poblado de Prusia) ha tenido un 

aumento del 0.5%, la temperatura ha aumentado en 0.6% en Oxapampa, el distrito más 

cercano al CCN de Tsachopen.  

Se concluye que, aunque en ambas comunidades se ha discutido el tema del 

cambio climático y se reconocen los factores que están afectando el clima local, no se 

tomó ninguna medida para adaptarse a este fenómeno entre los años 2000 y 2015, 

incluyendo la valoración y recuperación de las tradiciones ancestrales relacionadas con 

la adaptación al cambio climático. Por ello, las autoridades no hacen nada para adaptar 

sus áreas al cambio climático durante todo el año. La tesis recopilada es importante el 

desarrollo de la investigación. 

Aliaga (2018), en su investigación, “Google Drive para mejorar el aprendizaje 

en horticultura, primer ciclo de Producción Agropecuaria Sucre – Celendín”, tiene 

como objetivo, determinar el impacto de la herramienta tecnológica Google Drive en 
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el aprendizaje de horticultura de los estudiantes del IESTP “Alfredo José María Rocha 

Zegarra” en Sucre 2018. La población se formó por 29 estudiantes de los ciclos I, III y 

V de la carrera profesional de Producción Agropecuaria. La muestra fue elegida a 

través de un muestreo no probabilístico circunstancial, la cual se seleccionó 

deliberadamente o de acuerdo con la conveniencia del investigador. Todos los 

estudiantes del primer ciclo de producción agropecuaria participaron en la muestra. Los 

instrumentos utilizados fueron las fichas de recolección de datos y pruebas escritas.  

En los resultados se puede observar que se han obtenido 10 puntos de ganancia 

pedagógica en los resultados del examen pre y post, con un promedio de 05 y 15 

respectivamente, lo que se debe a que la aplicación Google Drive en las sesiones de 

aprendizaje del curso de Horticultura proporcionada a los estudiantes. De acuerdo al 

nivel de logro de aprendizaje antes de aplicar la variable independiente, los estudiantes 

estaban en el nivel de inicio porque el 100% de ellos obtuvieron una calificación entre 

0 y 10; después de la prueba, se puede ver que el 11% de los estudiantes ya estaban en 

el nivel de proceso y el 78% de los estudiantes estaban en el nivel de logro previsto, lo 

que demuestra un logro excepcional.  

Al terminar el experimento utilizando la herramienta tecnológica Google Drive 

para enseñar Horticultura a los estudiantes del Primer ciclo de Producción 

Agropecuaria, se encontró que los estudiantes alcanzaron un nivel de aprendizaje 

bueno del 11% (intervalo de 11 a 13 en una escala vigesimal) y un nivel de aprendizaje 

muy bueno del 78% (intervalo de 14 a 17 en una escala vigesimal) y el nivel de logro 

excelente del 11% que oscila entre 18 y 20 puntos en la escala vigesimal, con un 

promedio de 15 y un rendimiento pedagógico de 10 puntos a favor de la muestra. La 

presente investigación aporta información relevante en cuanto a la utilización de la 

herramienta tecnológica Google Drive, el tipo de población que recibe la formación y 

la forma de evaluación. 
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Bondy (2021), en su trabajo de investigación, “Plataformas Digitales y 

Rendimiento Académico en Estudiantes de la Carrera de Producción Agropecuaria de 

un Instituto Público de Perené. 2021”, tiene como principal objetivo dar a conocer el 

impacto de las plataformas digitales en el rendimiento académico de los estudiantes de 

la carrera de producción agropecuaria de un Instituto Público de Perené, 2021, en donde 

la muestra estuvo compuesta por 100 estudiantes, para la medición del uso de 

plataformas digitales se utilizó un cuestionario. 

Se aprecia como resultado que la variable plataformas digitales tenían un nivel 

regular del 52% mientras que la variable de nivel bueno tenía un 40% y la variable de 

nivel malo un 8%. Se concluye que, debido a la pandemia de COVID – 19 en Perú 

generó una correlación entre las plataformas digitales y el rendimiento académico en 

un programa de agropecuaria en un ITP peruano. Se encontró un coeficiente de 

correlación de 0.839, con un coeficiente Rho de Spearman de 0,814 y un coeficiente 

Rho de Spearman de 0,717 respectivamente, lo que indica una fuerte correlación entre 

las plataformas digitales y el rendimiento académico. La presente investigación aporta 

información relevante en cuanto al uso de plataformas virtuales. 

Piedra et al, (2020) en su estudio “Evaluación Diagnóstica de Competencias en 

un modelo de aprendizaje + Servicio en el Grado de Medicina”, tuvo como objetivo 

evaluar las competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales de los 

estudiantes de medicina antes de implementar un modelo de aprendizaje + servicio 

sobre hemodonación. La muestra se halla conformada por 161 estudiantes de la carrera 

de Medicina, ellos completaron una encuesta de valoración de 15 competencias 

(procedimentales, actitudinales y conceptuales). Los resultados indicaron que 12 de las 

15habilidades evaluadas obtuvieron un puntaje superior a 3, lo que indica que las 

habilidades anteriores eran bastante buenas en los estudiantes. 

Las competencias actitudinales se valoraron más (4.29 ± 0.54), 

significativamente superiores a las competencias procedimentales (3.50 ± 0.65), y las 
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competencias de tipo conceptual se valoraron más (2.78 ± 0.77). Las competencias 

conceptuales recibieron la menor evaluación porque incluyen aprendizajes técnicos que 

los estudiantes necesitan. Se concluye que, anterior a la realización de un aprendizaje 

+ servicio sobre hemodonación, los estudiantes que participaron en el estudio 

demostraron un alto nivel de competencia en procedimientos y actitudes. La 

investigación presentada aporta información en cuanto a la evaluación de competencias 

y cómo el taller mejoró las competencias de los estudiantes. 

Salazar et al, (2019), en su investigación, “Desarrollo de Habilidades 

Investigativas en estudiantes de Enfermería: Nuevos Retos en el Contexto Formativo”, 

dicho estudio tuvo objetivo general demostrar la eficacia de un programa educativo en 

el desarrollo de habilidades investigativas en estudiantes de enfermería de cuarto año 

en la Universidad Nacional del Callao, Perú – Año 2015. Fue un estudio descriptivo, 

prospectivo y longitudinal, con un diseño cuasi experimental con dos grupos (GE X 

O1 GC O2). Solo se realizaron mediciones después. Dado que GE es el Grupo 

Experimental, GC es el Grupo Control y X es la Aplicación del Programa Educativo y 

O1. El grupo experimental y el grupo control tenían 24 estudiantes respectivamente. El 

muestreo fue no probabilístico y los criterios de inclusión y exclusión se utilizaron para 

elegir la muestra.  (Hernández, 2001). 

Se obtuvo como resultados, la aplicación del programa educativo tuvo un 

impacto significativo. El 79,2% del grupo experimental demostró habilidades 

investigativas de nivel avanzado, mientras que el 20,8% del grupo control demostró 

habilidades investigativas de nivel medio. Hubo diferencias estadísticamente 

significativas entre los dos grupos en habilidades investigativas en general y en 

dimensiones de construcción conceptual, procedimental y actitudinal. Se encontró que 

el programa educativo mejoró las habilidades investigativas de los estudiantes de 

enfermería del cuarto año. La presente investigación aporta información en cuanto a la 

evaluación de competencias y cómo el taller mejoró las competencias de las estudiantes 

de enfermería. 
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Cosme (2022), en su estudio “Aplicación del Método de Casos en el logro de 

Competencias en estudiantes de Odontología de la Universidad de San Martín de 

Porres”, el objetivo principal de esta investigación fue evaluar la capacidad de los 

estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Martin de Porres 

mediante el uso del método de casos. La investigación en cuestión es de tipo aplicado, 

con diseño experimental y nivel cuasi experimental y utiliza un enfoque cuantitativo. 

La muestra estuvo conformada por 40 estudiantes que pertenecieron al Grupo 

Experimental (GE) y 40 estudiantes que pertenecieron al Grupo Control (GC). 

Como resultados se puede apreciar que la prueba de comparación de grupos 

independientes U de Mann-Whitney se utilizó para confirmar la hipótesis alterna y 

negar la hipótesis nula de la investigación, ya que el análisis estadístico de normalidad 

no encontró ninguna similitud con la distribución normal en las medidas de las 

competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales del Pre-Test y Post-Test 

del GE. Los resultados muestran diferencias estadísticamente significativas con un 

valor de p<0.000. Se ha llegado a la conclusión de que el método de casos tiene un 

impacto significativo en el desarrollo de las competencias de los estudiantes, lo que 

indica resultados óptimos para el beneficio de los estudiantes y la empatía que los 

estudiantes demostraron durante el proceso después de comprender la capacidad de 

aprendizaje obtenida. La investigación presentada aporta información en cuanto al tipo 

de investigación, lo cual aporta información relevante. 

Yucra (2019), en su estudio de investigación, Aprendizaje basado en Proyectos 

y su Influencia en el logro de Competencias de los Estudiantes del II semestre de 

Electrónica Industrial del Instituto Superior Tecnológico Público Pedro P. Díaz – 

Arequipa, 2018”, se puede apreciar que el objetivo general de la presente investigación 

fue determinar cómo el aprendizaje basado en proyectos afecta el desarrollo de 

competencias en los estudiantes del segundo semestre de Electrónica Industrial del 

Instituto Superior Tecnológico Público Pedro P. Díaz. 
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La investigación se llevó a cabo utilizando un enfoque cuantitativo, de nivel 

aplicado, de tipo descriptivo y con un diseño de corte longitudinal cuasi – experimental. 

La muestra estuvo conformada por 39 estudiantes; en el grupo experimental hubieron 

23 y en el grupo control 16 estudiantes respectivamente. Los resultados muestran que 

en los estudiantes del II semestre de Electrónica Industrial del IST “Pedro P. Díaz” de 

Arequipa, el aprendizaje basado en proyectos ha tenido un impacto positivo en su 

desarrollo de competencias en 2018. Antes de la aplicación del aprendizaje basado en 

proyectos, los niveles de competencias procedimentales, actitudinales y conceptuales 

fueron del 56,5% suficiente, del 95,7% suficiente y del 78,3% insuficiente, 

respectivamente; sin embargo, no hubo diferencias estadísticas significativas entre 

ellos. 

El nivel de competencias procedimentales después de la aplicación de ABP fue 

82.6% suficiente, 65.2% suficiente y 34.8% excelente. Finalmente, la competencia 

conceptual fue 95.7% excelente, marcando una diferencia significativa con los 

resultados del grupo control. Ambos grupos mostraron diferencias estadísticas 

significativas. Respecto al nivel de competencias procedimentales después de la 

aplicación del ABP fue 82.6% suficiente, en la competencia actitudinal se logró 65.2% 

suficiente y 34.8% excelente, finalmente en la competencia conceptual se logró 95.7% 

excelente, marcada diferencia ante los obtenidos por el grupo control, existiendo 

diferencia estadística significativa entre ambos grupos. Finalmente, la diferencia 

estadística altamente significativa entre antes de la intervención y después de ella 

demuestra la mejora de las tres competencias en el grupo experimental. 

Se concluye que el aprendizaje basado en proyectos ha tenido influencia 

positiva en el logro de competencias en los del II Semestre de Electrónica Industrial 

del Instituto Superior Tecnológico Público “Pedro P. Díaz” de Arequipa, 2018. En el 

II Semestre de Electrónica Industrial del Instituto Superior Tecnológico Público "Pedro 

P. Díaz" de Arequipa, los estudiantes del grupo experimental demostraron 

competencias procedimentales, actitudinales y conceptuales en un 56.5% suficiente, 
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95.7% suficiente y 78.3% insuficiente, respectivamente. Sin embargo, hubo cierta 

diferencia entre ellos y los estudiantes del grupo control. 

Después de la implementación del aprendizaje basado en proyectos, el nivel de 

competencias procedimentales fue 82.6% suficiente, la competencia actitudinal fue 

65.2% suficiente y la competencia conceptual fue 95.7% excelente. Hubo una 

diferencia estadística significativa en comparación con los resultados del grupo control. 

Esto demuestra la influencia del aprendizaje basado en proyectos. Se encontró una 

diferencia estadística significativa entre el grupo experimental antes y después de la 

aplicación del aprendizaje basado en proyectos, lo que indica que cada competencia 

mejoró. En cambio, en el grupo control que no utilizó ABP, aunque mejoraron en todas 

las competencias, no pudieron mostrar diferencias estadísticas significativas antes y 

después del final del semestre. La investigación presentada aporta información en 

cuanto al tipo de investigación, lo cual aporta información relevante. 

Montoya (2019), en su tesis, Aprendizaje basado en Competencias en las 

Habilidades Comunicativas Oral y Escrita de los estudiantes del Curso de Comprensión 

y Producción de Textos del I.E.S.T.P. TECSUP, Lima 2016”, donde el objetivo 

principal fue el de mostrar la diferencia entre el programa de aprendizaje basado en 

competencias y la metodología tradicional en las habilidades de comunicación oral y 

escrita en los estudiantes del curso de Comprensión y Producción de Textos del IESP 

– TECSUP – Período Académico 2016 – II. El enfoque de la investigación tuvo lugar 

como cuantitativo, de tipo aplicado y el diseño fue cuasi – experimental. 

Se vio que había 180 estudiantes en la población. La muestra intencional 

consistió en sesenta estudiantes divididos en dos grupos de trabajo: Treinta para el 

grupo experimental y treinta para el grupo control. Los resultados de este estudio con 

un nivel de confianza del 95%, encontraron que el uso de programas de aprendizaje 

basado en competencias tuvo un impacto en las habilidades de comunicación oral y 

escrita de los estudiantes del curso de Comprensión y Producción de Textos de la 
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IESTP – TECSUP – Lima – 2016 – Período Académico II, en comparación con las 

metodologías tradicionales (ya que la significancia observada p = 0.000 es menor que 

la significancia teórica α = 0.05)  

Se ha llegado a la conclusión, con un nivel de confianza del 95% que: 

Los programas de aprendizaje basados en competencias mejoran las habilidades 

de comunicación oral y escrita de los estudiantes en el curso de Comprensión y 

Producción de Textos del IESTP TECSUP – Lima – II Semestre 2016. (Ya que la 

significancia observada p = 0.000 es menor que la significancia teórica α = 0.05). 

Durante el periodo académico 2016 – II, el programa de aprendizaje basado en 

competencias, en comparación con la metodología tradicional, ha tenido un mayor 

impacto en el nivel conceptual de las habilidades comunicativas oral y escrita de los 

estudiantes del curso de Comprensión y Producción de Textos del IESTP – TECSUP 

– Lima (Ya que la significancia observada es p = 0.008 siendo menor que la 

significancia teórica α = 0.05) 

En el IESTP – TECSUP – Lima, durante el período académico 2016 – II, el 

programa de aprendizaje basado en competencias ha demostrado mejorar las 

habilidades comunicativas oral y escrita de los estudiantes del curso de Comprensión 

y Producción de Textos en comparación con la metodología tradicional. (Ya que la 

significancia teórica α = 0.05 es mayor que la significancia observada p = 0.002). En 

comparación con las 137 metodologías tradicionales, el programa de aprendizaje 

basado en competencias ha tenido un impacto positivo en el nivel actitudinal de las 

habilidades comunicativas oral y escrita de los estudiantes del curso de Comprensión 

y Producción de Textos del IESTP – TECSUP – Lima, durante el período académico 

2016 – II. (Ya que la significancia observada p = 0.000 es inferior a la significancia 

teórica α = 0.05) 

La investigación presentada aporta información en cuanto al tipo de 

investigación, lo cual aporta información relevante. 
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Hernández – Huaripaucar et al (2020) en su trabajo de investigación titulado 

“El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) como estrategia didáctica innovadora en 

la enseñanza de la Anatomía Humana”, donde el objetivo principal era demostrar la 

eficacia de la metodología ABP en las carreras de odontología y estomatología en una 

universidad pública y otra privada en la ciudad de Ica – Perú. En el estudio participaron 

115 estudiantes de los cuales 90 eran de la Facultad de Odontología de la Universidad 

San Luis Gonzaga de Ica (UNICA) y 25 de la Facultad de Estomatología de la 

Universidad Privada San Juan Bautista Filial Ica (UPSJB). La muestra de estudio 

consistió en 40 estudiantes, 20 de UNICA y 20 de UPSJB. La unidad de muestreo fue 

un estudiante masculino o femenino matriculado que estudió Anatomía Humana y 

formalmente perteneció a la facultad de UNICA o UPSJB. 

El tipo de muestreo fue intencional, no probabilístico y subtipo por 

conveniencia. Dado que la población era pequeña y la universidad privada tenía 

problemas para acceder a ella, se seleccionó una muestra representativa, como es 

habitual en los estudios cuasi – experimentales. Los resultados de este trabajo de 

investigación mediante análisis descriptivo basado en la distribución de frecuencia de 

los datos muestrales, se puede observar que la proporción de respuestas favorables es 

mayor en la UNICA debido a que todas las respuestas correctas, excepto una, se 

encuentran entre 75% y 85 %, mientras que en la UPSJB las respuestas correctas 

oscilaron entre el 65% y el 75%.  

Sin embargo, el análisis inferencial aplicando el Chi – Cuadrado de Pearson 

(X2) mostró que la aplicación del método Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 

entre estudiantes (UNICA y UPSJB) impacta positivamente en el logro de 

competencias actitudinales, con diferencia estadísticamente significativa (X2, 0 = 

0.01), se aceptó la hipótesis alternativa la cual propone que “existen diferencias entre 

las evaluaciones de competencias actitudinales de cada universidad”.  
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Se concluye que los resultados de la evaluación de las competencias afectadas 

por la aplicación ABP como estrategia didáctica innovadora para la enseñanza de 

anatomía humana muestran que en ambas universidades casi todas las preguntas 

formuladas tuvieron una alta proporción de respuestas satisfactorias, por lo tanto, las 

respuestas correctas para la UNICA oscilan entre 75% y 85%, mientras que las 

respuestas correctas de la UPSJB estuvieron entre 65% y 75%. Una evaluación 

resumida de las habilidades conceptuales basada en datos de la muestra, encontró que 

en la UNICA el nivel de calificación más común es el nivel excelente (niveles 18 a 20), 

que representa el 35%, mientras que en la UPSJB es el nivel bueno (niveles de 15 a 

17), es el 30.0%. 

En cuanto a la evaluación (Post - Test) de habilidades actitudinales, se informó 

que tanto la UNICA como la UPSJB lograron una alta proporción de actitudes 

positivas. En UNICA se halló un 100% de actitudes positivas, mientras que en la 

UPSJB se encontró un 94.0% de actitudes positivas, lo que indica que la aplicación del 

método ABP resultó en valores, aprecio y estados emocionales afectivos muy positivos. 

El análisis inferencial aplicando Chi Cuadrado de Pearson (X2) demostró que la 

aplicación del método de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) entre estudiantes 

de la carrera de anatomía humana de las universidades estudiadas (UNICA y UPSJB) 

impacta positivamente en el logro de competencias actitudinales, con diferencia 

estadísticamente significativa (X2, p= 0.01). Sin embargo, cuando se aplicó X2 a la 

asociación entre ABP y evaluación resumida de habilidades conceptuales, el efecto 

observado en los datos de la muestra no alcanzó significación estadística (X2, p > 0.05) 

Calviño (2021), en su investigación: “Propuesta para Desarrollo en Modalidad 

Virtual de Clase Taller de la Asignatura de Farmacología General” en donde el objetivo 

principal fue el de proponer una alternativa para la adecuación de una clase taller en la 

asignatura de Farmacología General desde un entorno virtual.  
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Por ser una propuesta de Taller, la cual abarca el cumplimiento de objetivos de 

habilidades, conocimiento y carácter formativo a través de un uso planificado y 

armónico de los recursos que ofrece el aula virtual se puede vincular lo instructivo y lo 

educativo contribuyendo a la formación integral de los estudiantes. Se muestra la 

posibilidad de lograr que los estudiantes desarrollen habilidades específicas y lógicas 

– intelectuales desde el aula virtual. Todo lo propuesto será materializable en la medida 

que los docentes dominen estas modalidades y se encuentren convencidos de las 

potencialidades que ellas brindan y comprendan que para lograrlo se requiere de la 

colaboración de todos. 

Guarniz (2021) en su tesis titulada “Taller de Colposcopia y su influencia en 

dominios al diagnóstico de cáncer cervical en estudiantes de una Universidad Peruana”, 

la cual tuvo como objetivo evaluar la influencia del taller de colposcopia en los 

dominios al diagnóstico de Cáncer Cervical en los estudiantes de post grado licenciados 

de Obstetricia de una Universidad Peruana, y en donde la muestra fue de tipo censal, 

en donde participaron 30 estudiantes del Post Grado de una Universidad Peruana. El 

resultado es un diseño McNemar que nos permite probar la hipótesis nula entre las 

mediciones antes y después, donde el valor de P resulta ser 0.000, que es menor que el 

valor alfa. 

Se concluyó que el taller de colposcopía tuvo un impacto significativo en el 

desarrollo de las áreas conceptual, procedimental y actitudinal de los estudiantes 

asistentes al taller, resultando que el 93.3% de los estudiantes alcanzaron las 

competencias esperadas.    
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2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Definición de Conectivismo 

 George Siemens (2004), publica un documento con el nombre de 

“Conectivismo: Una teoría de Aprendizaje para la era Digital”, en el cual se analiza los 

diferentes enfoques de aprendizaje que han rodeado la educación. Siemens parte del 

concepto de que el aprendizaje es individual y que las tecnologías deben otorgar a las 

personas la “capacidad de sintetizar y reconocer conexiones y patrones de aprendizaje” 

(Siemens, 2004). Se puede decir, que, en medio del apogeo de las nuevas tecnologías, 

las personas están inmersas en un caos de conexiones y patrones, sobre lo cual se debe 

tomar las riendas de ello lo cual será la base de los conocimientos. 

 Downes, 2005; afirma que el conocimiento no es solo cuantitativo o cualitativo, 

sino que es una nueva forma de representar e interpretar las sensaciones que tenemos 

sobre la distribución del conocimiento en el mundo. 

Mattar (2018), define al conectivismo con el nombre de aprendizaje distribuido, 

el cual es “una nueva filosofía de la educación en la era digital”, la cual es amplia y 

flexibiliza el concepto de “Zona de Desarrollo Próximo (ZDP)”, concepto atribuido al 

autor Vygotsky, en el que el aprendizaje tiene lugar más allá del estudiante, en redes 

sociales y herramientas tecnológicas, es una nueva teoría importante que abarca la 

visión pedagógica y práctica de los cursos masivos abiertos en línea. 

Teixeira y Martini (2019), según el enfoque de Siemens (2004), el conectivismo 

es una nueva teoría del aprendizaje que reconoce los cambios en la sociedad en la era 

digital que son determinantes de los cambios en el entorno de enseñanza. Es importante 

destacar que el conectivismo es una teoría de aprendizaje que explica y sostiene los 

cambios que se han producido en la era digital. Siemens (2007), estudió las limitaciones 

del constructivismo, el conductismo y el cognitivismo y también se basó en “las teorías 

del caos, las redes, la complejidad y la auto-organización”. Dichas teorías se aunaron 

para plantear conceptos de conectivismo. 
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Vallejo et al (2019), el conectivismo se define como un constructo teórico 

complejo centrado en conexiones especializadas orientado a encontrar, realizar, 

cultivar y mantener relaciones entre diferentes ideas, conceptos y campos del saber, 

según las tendencias educativas. García y Peña (2019), es la aceptación de principios 

creados por la teoría del caos, redes, complejidad y autoorganización. 

Cueva et al (2020), el conectivismo en asociación con las TICs, es una línea de 

enseñanza y un modelo que se conoce como “una teoría para mejorar el proceso de 

enseñanza - aprendizaje”. Se centra en los procesos que involucran el uso de las TICs, 

como la búsqueda, el procesamiento y la comunicación de información. Basurto et al 

(2021), sustentan que el conectivismo es una teoría novedosa que se enfoca en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. Además, se explica “como las TICs y el internet 

han creado grandes oportunidades”, lo cual hace que el aprendizaje de los estudiantes 

sea rápido y eficiente en un contexto donde se ve la información compartida en línea, 

la construcción de conexiones y la creación conocimiento integrado.   

2.2.2. Conectivismo y Aprendizaje 

Texeira y Martini (2019), la nueva noción de aprendizaje se extiende a través 

de una red de relaciones conectadas y no solo dentro del individuo. El proceso de 

enseñanza – aprendizaje es continuo y evolutivo, requiere mucho tiempo y esfuerzo en 

un entorno abierto tanto como para docentes como para estudiantes. El aprendizaje se 

adapta a nuevos objetivos en una sociedad globalizada. 

2.2.3. La Teoría de Aprendizaje para la Era Digital 

Según Siemens (2007), el conectivismo se basa en la idea de que los principios 

que guían la toma de decisiones deben evolucionar periódicamente. Se está 

actualizando constantemente y aprendiendo nuevos conocimientos. El mismo autor, 

señala que la persona es la base de la teoría del conectivismo. El conocimiento 

individual está compuesto por una red de personas que comparten su conocimiento con 
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otras personas. Después, estas entidades brindan retroalimentación a las redes, lo que 

permite que los integrantes aprendan de nuevo  

Dentro del conectivismo, tanto el individuo como las redes influyen y 

retroalimentan a las redes. La fase de flujo y desarrollo de conocimiento, permite que 

los estudiantes posean un conocimiento actualizado en su área gracias a las conexiones 

establecidas. 

Siemens, define como las conexiones entre entidades. Los mismos principios 

simples guían el funcionamiento de las redes eléctricas, las redes de computadoras y 

las redes sociales. Para crear un todo integrado, las personas, los grupos, los sistemas, 

los nodos y las entidades pueden conectarse. Vallejo et al. (2019) mencionan que la red 

es un lugar democrático, en el cual se pueden discutir diferentes puntos de vista, lo que 

garantiza la diversidad de información en el proceso de aprendizaje. Los usuarios 

pueden encontrar y colaborar con las personas que quieren conocer e identificar temar 

en los que tienen interés común gracias a la red (Anderson y Dron, citados por Vallejo 

et al., 2019) 

La Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) ayudan a las 

entidades de una comunidad de aprendizaje a conectarse con sus respectivos recursos 

cuando se trata de aprendizaje en redes. En dicho caso, el término “conexiones” es 

crucial. El carácter relacional es necesario porque el aprendizaje se da a través de 

relaciones con los demás y con los recursos de aprendizaje. El conectivismo sostiene 

que el aprendizaje se produce a través de una red de conexiones sociales. Una red de 

aprendizaje se caracteriza por su enfoque en la creación de conocimiento en 

colaboración. La red está formada por personas con intereses específicos y colectivos, 

y ese interés es el principal impulsor de la interacción entre las personas que desean 

mejorar su experiencia de aprendizaje en entornos educativos formales (instituciones y 

organizaciones) e informales (redes de colaboración y consultorías). Solórzano y 

García, 2016. 
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2.2.4. Principios, Recursos y Componentes 

García y Peña (2019) proponen que el conocimiento conectivo es único y 

grupal, dado por redes y conexiones, y se cultiva produciendo una experiencia propia 

y es la base del aprendizaje. Solórzano y García (2016, citados por García y Peña, 2019) 

sostienen que el conocimiento conectivo resulta de conexiones y acciones. Según 

dichos principios, el conocimiento conectivo revela la capacidad de distinguir lo que 

es importante, el carácter social del aprendizaje, el carácter activo y dinámico del 

estudiante, la integración y cohesión del grupo y la relación actividad – conexiones – 

tecnología digital. 

Los recursos que apoyan el conectivismo incluyen recursos educativos abiertos, 

libros de texto digitales y materiales digitales abiertos (García & Peña,2019). El 

conocimiento conectivo se compone de motivación, interés, adquisición de atención, 

comprensión e interiorización, asimilación, aplicación, transferencia y evaluación. 

2.2.5. Importancia 

Espinosa (2017) afirma que el conectivismo es crucial para el aprendizaje en 

línea, ya que permite el encuentro, el conocimiento, la conectividad, la aceptación y la 

convivencia académica de los docentes “migrantes digitales” con los estudiantes 

“nativos digitales”. Peña (2020) asegura que el aprendizaje debe ser activo, genuino, 

situado, experiencial y anclado en base a las experiencias de los estudiantes. 

Permite a los estudiantes generar una mente extendida, lo que les permite 

compartir el aprendizaje en espacios y tiempos virtuales. Además, contribuye 

significativamente al desarrollo del papel del estudiante en el contexto del compromiso 

académico (Maluenda et al., 2019); condiciona el uso de las TICs para el desarrollo del 

proceso de enseñanza – aprendizaje (Cueva et al., 2020), concede el desarrollo 

profesional de los docentes y la educación a distancia y virtual (Peña, 2020), mejora la 

relación entre los docentes y los estudiantes durante la cuarentena, apoya a los 

estudiantes a superar desafíos, limitaciones y aprovecha las oportunidades de 
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aprendizaje para los estudiantes en el contexto de enfoques únicos de la educación 

virtual (Valderrama, 2020). Crea oportunidades educativas en realidades virtuales y 

combinadas. Permite aprovechar su propia consolidación como un enfoque pedagógico 

para mejorar el desarrollo del aprendizaje virtual.    

2.2.6. Definición de Taller 

Según Betan y Voncert un taller es un medio, en donde las actividades se ejecutan de 

manera sincrónica al periodo de estudios teóricos cumpliendo una competencia 

integradora, en las juntas de discusión, la enseñanza se basa en la realidad y sistemática 

el conocimiento de las situaciones prácticas (Betan y Voncert ,1996). 

Dicho ello, Betan y Voncert (1996) sostienen que es una manera de enseñanza 

– aprendizaje que integra la docencia, la comprensión y la práctica por medio de la 

ejecución de algo. Utiliza una metodología participativa y un trabajo interdisciplinario 

que permite la realización de tareas de manera integrada. 

Egg (1999) sostiene que el desarrollo de un taller es enseñar a través de la 

ejecución de “algo” es una forma de aprender que es mucho más formadora, 

cautivadora y vigorizante que aprender solo por comunicación verbal de ideas. El taller 

reemplaza la conversación aburrida con una actividad productiva que combina la 

comprensión teórica con la capacitación práctica.  

Según Calero (2000) afirma que el taller es un método grupalque ayuda a los 

estudiantes a adquirir nuevas habilidades. Considera al taller como una técnica como 

un apoyo al desarrollo de habilidades en el estudiante. Se entiende como una técnica 

de estudio de tipo grupal, con ciertas particularidades las cuales son: 

Explicar una realidad de forma estructurada utilizando experiencias y 

conocimientos de los practicantes, utilizando de esta manera un autoeducación grupal.  

El aprendizaje se da en un todo por efecto de la participación activa, mayor 

deliberación y aproximación a la realidad concreta, la cual permite utilizar inteligencia 
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y sentimientos para dar respuestas consistentes y grupales. Desarrollar las ganas de 

organizarse como resultado del conocimiento crítico. 

2.2.7. Características de un Taller 

Maya (2003), proporciona que la persona sea partícipe del aprendizaje como un ser 

total y no solo incitar la parte cognitiva. La inteligencia social y la creatividad colectiva 

se fomentan. Los estudios que se adquieren en un taller se determinan mediante un 

proceso de acción – reflexión – acción, lo que conduce a la validación colectiva, de 

esta manera, pasando de lo concreto a lo conceptual y viceversa, no imitando sino de 

una manera creativa y crítica, lo que resulta en innovación. El criterio de certeza del 

conocimiento se basa en obtener activamente y en grupo autores de textos, de docente 

y de otras fuentes. 

2.2.8. Objetivo de los Talleres 

Perozo (2006) fomentar y simplificar la enseñanza integral y constituir 

simultáneamente en aprender a hacer y ser en el proceso de aprendizaje. Realizar tareas 

educativas y pedagógicas colaborativas entre maestros, estudiantes, instituciones 

educativas y comunidad. Poner en práctica la concepción teórica y práctica, lo que 

beneficia tanto a los facilitadores como a los estudiantes y a los miembros de la 

comunidad educativa. Derribar la noción de educación tradicional en la que los 

estudiantes reciben información de manera pasiva.  Permitir que los estudiantes o 

asistentes a los talleres lleguen a ser innovadores y generadores de su propio proceso 

de aprendizaje. Permitir que los docentes y estudiantes se involucren activamente con 

la realidad social del taller, realizando hallazgos en equipo de una manera eficiente y 

dinámica. Realizar un plan para que los miembros de la comunidad reciban tecnología 

social. Conseguir una aproximación de validación, verificación y apoyo entre la ciencia 

y el conocimiento ancestral. Ganar la distancia entre la comunidad estudiantil y la 

comunidad profesional. Facilitar la colaboración entre diferentes disciplinas.  
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Crear y dirigir situaciones donde se permita que el estudiante y otros 

participantes destaquen actitudes reflexivas, imparciales, críticas y autocríticas. 

Impulsar los espacios de comunicación, participación y autogestión en las entidades 

educativas y en la comunidad. Proponer situaciones de aprendizaje convergente y 

orientar un enfoque interdisciplinario, innovador e inspirador para la resolución de 

problemas relacionados con el conocimiento de la comunidad y de las mismas 

instituciones educativas. Simplificar el contacto con la realidad social y la resolución 

de problemas comunitarios específicos y definidos. 

2.2.9. Finalidad de un Taller 

Candelo (2003) resuelve que la finalidad de un taller es de la siguiente manera: 

La ejecución de los talleres posibilita que los participantes logren apoderarse de 

aprendizaje de acuerdo a sus necesidades e intereses, que logren reflexiones y 

discusiones en torno a los conceptos y metodologías compartidas. Para alcanzar ello, 

se requiere de un grupo humanos el cual tenga la responsabilidad de organizar, guiar y 

conducir y que de esta manera se logre los objetivos de aprendizaje. 

2.2.10. Importancia del Taller 

El taller es considerado por Betan y Voncert (1996) como una opción significativa:  

Un taller es una alternativa significativa que permite un acercamiento e 

inclusión a la realidad de los estudiantes. En el taller, los maestros y estudiantes 

trabajan juntos para resolver problemas específicos y buscar aprendizaje y soluciones 

de manera integrada. Esto conduce a una auténtica educación o formación integral. 

 Candelo, 2003 destaca que la importancia de compartir de experiencias y 

aprendizajes múltiples: 

-Los talleres deben tener un ambiente grupal y participativo. Ello permite el 

intercambio de experiencias y la creación de múltiples aprendizajes mutuos. Si 

no hay un compromiso claro con los resultados y el seguimiento, el taller será 



51 
 

inútil. Los talleres permiten el intercambio de experiencias y, por lo tanto, la 

creación de aprendizajes reales. Para lograrlo, es fundamental tener en cuenta 

los intereses de los estudiantes como parte del proceso de aprendizaje, partiendo 

de sus necesidades e intereses reales. Los estudiantes poseerán más 

oportunidades de enriquecer su conocimiento cuantas más modalidades de 

aprendizaje se les brinde. 

2.2.11. Pasos para realizar un taller 

Según la guía Hacer talleres – Guía práctica para capacitadores, Candelo 

(2003), se consideran los siguientes pasos para realizar un taller. 

- Plan de trabajo 

- Selección y contratación del equipo de capacitación 

- Fijación de las fechas 

- Invitación a los participantes 

- Presupuesto 

- Lugar del taller 

- Selección y organización del lugar 

- Materiales necesarios 

- Preparación un día antes del taller 

2.2.12. Definición de E – Learning 

Según la Propuesta de la ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana) define al E – Learning 

como una modalidad educativa que se centra en el aprendizaje que impulsa el 

desarrollo autónomo del estudiante utilizando las TIC, promoviendo recursos y 

estrategias que permiten interactuar tanto a docente como a estudiantes con el único fin 

de innovar y actualizarse para poder afrontar el mundo laboral y sociocultural. 

La Asociación Española de Normalización y Certificación (Hilera Gonzáles, 

Hoya Marín, 2010) define al E – Learning o formación virtual basada en el uso de las 
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Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y que regularmente es de manera 

no presencial. Existen tipos de instrucción virtual las cuales pueden ser: 

- Autoformación (formaciones vía web sin docentes las cuales se basan 

en el autoaprendizaje) 

- Tele formación (enseñanza virtual con tutores) 

- Formaciones mixtas o Blended – Learning (consta de sesiones 

presenciales y no presenciales) 

- Como ventajas el E – Learning según Cabero (2006): 

- Los estudiantes tienen disponibilidad una amplia información 

disponible. 

- La información de contenidos es actualizada. 

- La información lejos del espacio y el tiempo es compartida entre 

docentes y estudiantes. 

- Facilita el sentido crítico del estudiante. 

- Se da una formación utilizando las diferentes herramientas de 

comunicación ya sea en clases en vivo o grabadas, lo cual es un gran 

apoyo para los estudiantes que trabajan. 

- Apoya una formación multimedia. 

- Favorece el trabajo grupal y en equipo. 

- Facilita el ambiente interactivo en varios ámbitos; con la información, 

con el docente y entre los estudiantes. 

- Permite el uso de material interactivo, aplicaciones de aprendizaje en 

los diferentes cursos. 

- Permite que los servidores puedan registrar las actividades realizadas 

por los participantes, de dicha manera se ahorran costos y 

desplazamiento. 
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2.2.13. Definición de Ganadería Altoandina 

El Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) (2017), considera que la 

ganadería altoandina es una actividad económica significativa en el Perú, teniendo un 

87% de los 824 mil productores concentrados en la sierra. El ganado sirve como fuente 

de subsistencia para los habitantes de la región altoandina, además de proporcionar 

carne, leche, cuero, tracción para el arado. Sin embargo, muchos cultivos de panllevar 

no pueden desarrollarse debido a las condiciones climáticas adversas (Rivas et al., 

2007).  

La ganadería altoandina consiste en la utilización de pastos naturales, los cuales 

se encuentran disponibles dependiendo de la época del año. El aumento de las 

precipitaciones durante la temporada de lluvias aumenta la disponibilidad de recursos 

vegetales y de agua (Mastromonaco & Gonzalez, 2020). Sin embargo, durante la 

temporada seca, los recursos disminuyen significativamente debido a la disminución 

de las temperaturas, lo que tiene un impacto similar al de las lluvias (Caro et al., 2013) 

Los vacunos criollos son animales que han pasado por un proceso de adaptación 

durante varios años por medio de la selección natural. Estos animales se han adaptado 

a las bajas temperaturas, condiciones climáticas y pastos silvestres de baja calidad 

(Zárate et al., 2010). 

Es por ello que el ganado criollo es de interés de investigación, ya que 

representa un recurso potencial para mejorar la producción de las zonas altoandinas, 

sin embargo, no se cuenta con mucha información respecto al ganado criollo y para su 

mejoramiento, manejo e inserción a la ganadería productiva del país, ya que a dichos 

animales se les considera poco productivos (Hidalgo et al., 2015). 

El vacuno Criollo viene a ser un recurso genético en la ganadería altoandina el 

cual es importante para el desarrollo sostenible (Escobar – Mamani et al., 2020). Los 

grupos de ganado criollo tienen una carga genética variable, sin embargo, la carga 

genética es evidente (Pereira, 2018).   
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El mantenimiento y preservación de la raza de vacunos Criolla es importante 

para la comunidad, ya que ello es parte de su identidad cultural y la biodiversidad de la 

zona (Eufemia et al., 2019); además forma parte de la seguridad alimentaria y de la 

vida ancestral de la comunidad altoandina la cual requiere un manejo sustentable 

(Quispe, 2016). 

 

2.2.14. Definición de Cambio Climático 

El cambio climático viene a ser un fenómeno global que está tomando bastante 

interés científico, social, político y mediático, ya que las consecuencias afectan en su 

totalidad a las actividades humanas (IPCC, 2014; Schewe et al., 2019). Afectando el 

desempeño de la biosfera y la integridad de los ecosistemas en su conjunto, con 

variabilidad en el soporte vital de los ciclos biológicos y químicos.  

Se ve que también que ha dado lugar a debates y polarizaciones políticas en lo 

cual muchas veces están por delante los intereses monetarios, sin tener en cuenta lo 

vulnerable que se encuentra el medio en el cual vivimos poniendo en énfasis a las zonas 

tropicales y los países de mayor pobreza (Bell et all., 2011). 

En Perú, la Ley Marco Sobre Cambio Climático establece principios, enfoques 

y disposiciones generales para coordinar, diseñar, reportar, ejecutar, evaluar y 

monitorear la difusión de políticas públicas de medidas de adaptación y mitigación al 

cambio climático.  

El Perú se encuentra vulnerable frente a los impactos del cambio climático, 

causa sólo el 0.4% de las emisiones mundiales de gases efecto invernadero (Andina, 

2020). 

El cambio climático se define también como la variabilidad global del clima del 

planeta, y por ello es un gran reto tanto para la ganadería como para la agricultura todo 

ello debido a las variaciones climáticas extremas (MITECO,2020). 



55 
 

Entre todos los fenómenos climáticos que ocurren se puede destacar el aumento 

de las temperaturas, lo cual, deriva en olas de calor duraderas, frecuentes e intensas, así 

como largos periodos de sequía todo ello debido al descenso de las precipitaciones 

pluviales (García – Ruiz et al., 2011). De esta manera el agua se convertirá en un 

recurso limitado, lo cual hará más vulnerable a los cultivos y a la ganadería que se 

encuentra en pastoreo, los cuales dependen de los recursos naturales. Cabe resaltar 

también el aumento de plagas y enfermedades, lo cual va a derivar en una disminución 

de las cosechas y calidad de los productos (UPA, 2019) 

 

2.2.15. Definición de Competencia Académica 

Se define a competencia como la capacidad adaptativa, cognitivo – conductual 

(Frade, 2009) (p. 82), que tiene una persona para actuar dentro de un determinado 

contexto y encontrar soluciones a diversas situaciones socio – culturales.  

En el ámbito educativo se puede definir a competencia como el desarrollo 

integral de las habilidades, destrezas, aptitudes y actitudes y valores ético - morales del 

estudiante partiendo del aprendizaje que recibe en las instituciones educativas para ser 

competentes como personas en los diferentes ámbitos.  

La competencia, según MINEDU (2016), se refiere a la capacidad de una 

persona para combinar un conjunto de habilidades para lograr un propósito específico 

en una situación específica, actuando de manera oportuna y ética. 

Una persona competente es aquella que comprende una situación determinada, 

la afronta y evalúa para encontrar una solución. 

Además, es combinar ciertas actitudes y habilidades personales con habilidades 

socioemocionales que faciliten la interacción. Todo ello requiere que la persona sea 

consciente de las actitudes o estados emocionales personales y de los demás ya que 

estos tendrán un impacto en la toma de decisiones y en su capacidad para actuar. 
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Los maestros, las instituciones educativas y los programas educativos fomentan 

el desarrollo de las competencias de los estudiantes de manera constante, deliberada y 

consciente. 

Un gran número de autores y encuestas destacan que son factores internos del 

estudiante, tales como: El estilo de aprendizaje, estilo cognitivo, su motivación por la 

tarea, determinación orientada a objetivos, importancia del contenido, etc. Los que 

determinan su competencia en el sistema educativo (Castro y Guzmán, 2005). 

Según Parra (2018), el término competencia ha evolucionado en la educación y 

ha adquirido múltiples significados: En primer lugar, se describen las conductas del 

enfoque conductista, en segundo lugar, se demuestra el control del conocimiento sobre 

las acciones; en tercer lugar, se exponen acciones eficientes al materializarse; y en 

cuarto lugar, el concepto es una visión holística que toma en cuenta el saber (actuar, 

convivir) y el saber hacer para enfrentarse al mundo actual. 

2.2.16. Definición de Competencia Conceptual  

Tobón (2013) define la competencia conceptual como “un grupo de 

herramientas importantes para procesar la información de una manera significativa 

según las perspectivas individuales, las propias competencias y los requisitos de una 

situación en específico”. La idea de procesamiento significativo, que implica el 

desarrollo de proceso cognitivos, difiere mucho de la educación tradicional, que 

prefiere la repetición automática de contenidos. 

Se cree tradicionalmente que memorizar conceptos es poseer conocimiento, 

pero la acumulación de conceptos y teorías a lo largo del tiempo complica el proceso. 

Por lo tanto, ahora cuando se trata de competencias conceptuales, se enfatiza “en la 

creación de habilidades y estrategias para que las personas estén sujetas a aprender a 

procesar a manejar dicho conocimiento sin necesidad de memorizar, mediante procesos 

de memorización”.  
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Según Pozo y Gómez (2009), los contenidos específicos se utilizan para obtener 

comprensión de contenidos generales y abstractos, así como contenidos conceptuales 

o verbales de varios tipos, incluidos los que preceden: información, ideas y valores. 

Pozo y Gómez (2009) “Los principios son conceptos de abstracción muy 

generales y de alto nivel que típicamente inspiran la organización conceptual de un 

territorio, aunque no siempre se explican ampliamente”. Mientras que un dato o hecho, 

como afirman Pozo y Gómez (2009), “es una investigación que confirma o demuestra 

algo sobre el mundo”. Para comprender un dato se necesita un entramado de conceptos 

que explique porqué ocurre y qué consecuencias conlleva.  

Castillo y Cabrerizo (2010) afirman que la forma de evaluar las competencias 

conceptuales es la más conocida por los docentes porque la actividad evaluadora en la 

escuela generalmente se basa en estas competencias y se dejan de lado las competencias 

procedimentales y actitudinales. Es por ello que las evaluaciones suelen no ser 

integrales.  

2.2.17. Definición de Competencia Procedimental 

Según Tobón (2013), “se relaciona con el desempeño en la realización de tareas 

o en la resolución de problemas, comprendiendo el contexto y haciendo de la 

planificación un principio”. Por otro lado, Pozo & Gómez (2009) estiman que el 

conocimiento procedimental se logra a través de acciones y se ejecuta de forma 

automática, sin percatarse de ello. 

Según Pozo & Gómez (2009), hay cuatro etapas cruciales en la adquisición de 

procedimientos: 

- Declarativa o de instrucciones 

- Consolidación o automatización 

- Trasferencia del conocimiento o generalización 

- Transferencia del control 
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La fase declarativa o de instrucciones, mencionada por Pozo & Gómez (2009), 

tiene como objetivo explicar o describir la secuencia de pasos que debe realizar un 

estudiante para determinar diferentes estrategias que le permitan contrarrestar las 

diferentes justificaciones que el docente le da. 

En la fase de automatización, Pozo & Gómez (2009) afirman que los estudiantes 

deben poner en práctica las secuencias de la fase declarativa en repeticiones con el 

apoyo del instructor para que, una vez que dominen las técnicas de un trabajo 

encargado, puedan realizar las fases de transferencia de control y transferencia de 

conocimiento.  

Según Pozo & Gómez (2009), los estudiantes deben recibir capacitación en 

ciertos conocimientos para que puedan comprender técnicas científicas complejas. 

Decodificar gráficos, desarrollar el sentido crítico, adquirir habilidades de lectura y 

comprensión de textos y compartir sus ideas y conocimientos, habilidades generales 

que los estudiantes deben adquirir. 

Pozo & Gómez (2009) destacan la necesidad de incorporar los contenidos 

procedimentales en el plan de estudios, ya que esto requerirá más tiempo en el aula, lo 

que a menudo no se realiza. Sin embargo, los contenidos procedimentales sirven como 

complemento y ayuda a los contenidos conceptuales, sin tener una estructura u 

objetivos propios. 

2.2.18. Definición de Competencia Actitudinal 

Tobón (2013) destaca que las competencias actitudinales, también conocidas 

como “saber ser”, se ocupan de la articulación de una variedad de contenidos afectivo 

– emocionales, que se caracterizan por la construcción de la identidad personal y la 

conciencia y control del proceso emocional – actitudinal para la realización de una 

tarea o la resolución de un problema.  
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Según Delors (1996), la convivencia social se estimula a través del saber ser o 

la competencia actitudinal para que la sociedad asuma sus derechos y deberes con 

responsabilidad, con el objetivo de construir una sociedad civil, democrática y 

solidaria.  

Pozo & Gómez (2009) mencionan que las actitudes se refieren a regla o 

patrones de comportamiento, es decir, cómo se comportan de manera consciente en una 

situación específica. De esta manera, el objetivo de la educación actitudinal es lograr 

el cambio en las capacidades de autogestión, valores, normas y comportamientos 

específicos.   

Tobón (2013) afirma que los valores, actitudes y normas enriquecen el saber 

ser, y que estos procesos cognitivos y afectivos son duraderos. 

Según Pozo & Gómez (2009), el modelado, también conocido como 

aprendizaje por imitación, es uno de los mecanismos más cruciales para que los 

estudiantes desarrollen ciertos tipos de actitudes. 

Pozo & Gómez mencionaron el papel clave de los grupos en la formación de 

valores. Sin embargo, a pesar de que las instituciones educativas enseñan en actitudes 

y por lo tanto, en valores, según Castillo y Cabrerizo (2010), los valores y actitudes que 

los estudiantes muestran y poseen en el aula provienen de fuentes externas y se 

construyen a través de procesos socioculturales. 

2.3. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 

a) Abiótico: Sin vida, o un agente sin vida. Márquez et al (2021) 

b) Actitud de los Estudiantes: La actitud y la aptitud de una persona que aprende se 

derivan de una evaluación de los elementos que componen su proceso de aprendizaje. 

Se divide en dos categorías: Negativa y positiva, y se relaciona con su predisposición 

a aprender. 
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c) Altoandino: Es un término que se refiere a regiones tropicales alpinas en los Andes 

centrales, desde el centro del Perú hasta el norte de Argentina y Chile (e.g. Ostria 1987, 

Teillier 1998). El término es también utilizado en la parte norte de los Andes (e.g. 

Kuhry 1998, Ospina – Bautista et al). 

d) Aprendizaje: Es el proceso por el cual se desarrolla y se adquiere de un 

conocimiento o habilidad que involucra procesos cognitivos individuales, así como 

procesos sociales. OPS (2010) 

e) Ancestral: Es la especie nativa que dio origen a los valores a partir del cual se 

domesticó la cultura de hoy íntegramente de la agricultura. Márquez et al (2021) 

f) Asincrónico: Postergado en el tiempo. Tiene como característica que el tiempo que 

transcurre entre un evento o acción y el evento posterior. Se usa en la educación para 

describir las interacciones no simultáneas entre profesores y estudiantes. Delgado 

(2020) 

g) Ambiente Abiótico: Suma total de las influencias, sin vida que afectan al desarrollo 

de la enfermedad. Márquez et al (2021) 

h) Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA): Es un espacio electrónico en el que 

educadores y estudiantes se encuentran o se reúnen a través de una variedad de medios 

de comunicación sincrónica y asincrónica. Estos medios comparten la construcción y 

reconstrucción de conocimientos y están organizados didácticamente a través de un 

sistema de administración del aprendizaje, ya sea una plataforma en un ambiente web, 

para que los estudiantes puedan aprender a distancia. Otra manera de nombrarlo es 

entorno de aprendizaje virtual. 

i) Aula Invertida: Método didáctico en el que el contenido se presenta a los 

estudiantes fuera del salón de clases, generalmente en línea, mientras que el tiempo de 

la clase se utiliza para trabajar con el contenido por medio de discusiones, ejercicios o 

proyectos. 

j) Cambio Climático (CC): Es una alteración del clima a largo plazo que puede ser 

causada directa o indirectamente por la actividad humana y que altera la composición 

de la atmósfera en todo el planeta. Esta alteración se suma al cambio del clima natural 
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observado durante períodos de tiempo similares. La Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMCC) distingue entre la “variabilidad 

climática”, que se refiere a causas naturales que alteran la composición de la 

atmosférica. Ambas cosas tendrán efectos significativos en la sociedad, economía y 

capital natural de Perú (Glosario de Términos MIDAGRI, 2021) 

k) Competencia: Habilidad de una persona para combinar un conjunto de habilidades 

para lograr un propósito específico en una situación específica actuando de manera 

ética y responsable. Ser competente implica comprender una situación específica 

actuando de manera ética y responsable. Ser competente implica comprender una 

situación a la que se debe enfrentar y evaluar las posibilidades de resolverla. Después 

de ello, significa identificar los conocimientos y habilidades que alguien tiene o tiene 

en el entorno, analizar la situación y las opciones disponibles para tomar buenas 

decisiones y ejecutar o poner acción a la combinación elegida.  (MINEDU, 2020) 

  La capacidad de activar los conocimientos, destrezas, habilidades, valores y 

actitudes para manejar de manera efectiva una variedad de situaciones y problemas. 

Adiestrarlas competencias requiere un razonamiento complejo que permite definir y 

tomar acciones adecuadas para las circunstancias. Dichas habilidades se adquieren 

durante la formación y la práctica de diversas profesiones (OPS, 2010)  

l) Desarrollo Ganadero: Son las estrategias de racionalidad de crianza ganadera, por 

la cual se combina la ganadería con productos agrícolas, donde la ganadería funciona 

como seguro productivo y económico frente a los problemas meteorológicos. 

PROGANADERO (2015). 

m) Educación Superior: Es aquella que contempla la última fase del proceso de 

aprendizaje académico, es decir aquella formación que viene después de culminar la 

etapa secundaria, la cual es impartida en las universidades, institutos superiores o 

academias de formación técnica. La educación superior técnica forma ciudadanos en 

los campos de las artes, ciencias y tecnología. (MINEDU, 2009). 

n) Educación Técnico – Productiva: Es una opción de formación educativa que pone 

énfasis en las necesidades productivas a nivel regional y local y se enfoca en la 
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adquisición de competencias laborales y empresariales en una perspectiva de desarrollo 

sostenible y competitivo. Contribuye a un desempeño mejorado de la persona que 

trabaja, así como a un mayor nivel de empleabilidad y desarrollo personal (MINEDU, 

2019). 

o) E-Learning: Es la utilización de las TICs en la educación.se refiere a cualquier 

aspecto relacionado con la incorporación de recursos y medios electrónicos en los 

procesos educativos (de ahí la letra “e” antes del término). Dicho término se utilizó 

para diferenciar las prácticas educativas que utilizan medios electrónicos de los que los 

materiales impresos audiovisuales en dispositivos analógicos eran los principales 

recursos. Estas herramientas y recursos permiten la incorporación de interacciones 

asincrónicas y sincrónicas, lo que enriquece los contenidos con material multimedia. 

  Las TICs pueden incorporarse de cualquier manera, pero su impacto en la 

educación a distancia es significativo porque ha permitido superar las limitaciones de 

la comunicación con medios analógicos. Weller et al (2019). 

p) E- Portafolio: Archivo virtual o carpeta virtual que demuestra los logros y 

desempeños de las competencias profesionales, como informes, problemas resueltos, 

ejercicios, mapas mentales, grabaciones, etc. El portafolio se utiliza para evaluar el 

aprendizaje. Angulo, N. (2017) 

q) Educación: Proceso por el cual una sociedad enseña actitudes, valores, 

fundamentos, habilidades y comportamientos a las nuevas generaciones. Incluye todas 

las acciones de comunicación que buscan fomentar el aprendizaje. Se ofrecen una 

variedad de modalidades y formatos; se diferencian por el número de variables 

involucradas y la variedad de enfoques teóricos utilizados para su desarrollo. Angulo 

(2017). 

r) Educación a Distancia: Área disciplinaria teórico – práctica relacionada con 

opciones de educación alternativas a la educación presencial o en el aula basadas en el 

uso de los medios y tecnologías disponibles para atender a aquellos que no pueden 

asistir a clases en el campus. Incluye una amplia gama de prácticas, las cuales se 

distinguen por: 
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  La participación de una institución en el funcionamiento y la acreditación de 

los programas educativos. 

  La diferencia entre quien enseña y aprende en tiempo o espacio utilizando 

medio de comunicación y tecnología. 

  La creación de una comunidad de aprendizaje en la que interactúan estudiantes, 

profesores y recursos educativos. Bozkurt, A. (2019). 

s) Educación por en Competencias: La perspectiva se basa en la idea de que el 

aprendizaje no debe enfocarse en la adquisición de conocimientos y habilidades, sino 

en el desarrollo de las habilidades para actuar, intervenir y tomar decisiones en una 

variedad de situaciones impredecibles. Se basa en la idea de competencia, que es la 

combinación de habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que 

permiten a los estudiantes adquirir conocimientos (saberes), habilidades (saber hacer), 

aptitudes (poder hacer) y actitudes (querer hacer) todo ello les permite desenvolverse 

de una manera adecuada en un contexto. Vidal et al (2016). 

t) Educación Digital: Procedimientos educativos que utilizan tecnologías digitales 

como medio o recurso para aprender (educación con tecnología) o como objeto de 

estudio. Emejulu et al (2019). 

u) Educación en Línea: Área disciplinaria que abarca la enseñanza – aprendizaje 

basada en la comunicación a través de redes informáticas. Se reconoce tanto a las 

formas educativas que se imparten a través de internet como a la investigación y el 

conocimiento relacionados con estas formas educativas. Moreno, M (2015). 

v) Educación Superior: Incluye los niveles de la Clasificación Internacional 

Normalizada de la Educación (CINE) de la UNESCO 5,6, 7 y 8. También se conoce 

como educación superior. Está diseñado para brindar educación de alta especialización 

en una amplia gama de campos del conocimiento humano. Se obtiene un título o un 

grado después de completar los estudios. UNESCO- UIS. (2013). 

w) Educación Virtual: Metodologías de aprendizaje a distancia que utilizan la 

tecnología de la información y la comunicación para crear espacios de aprendizaje 
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digitales donde los maestros y los estudiantes pueden interactuar sin la necesidad de 

reunirse en persona.  Moreno (2015). 

x) Egresado (a): Persona que completa un curso de formación y los requisitos 

establecidos por un plan de estudios y recibe un certificado o constancia de estudios. 

SEP (2011). 

y) Enseñanza – Aprendizaje: Proceso extenso que organiza una variedad de 

dinámicas que ocurren en un salón de clases. Se entiende que la enseñanza y el 

aprendizaje son un binomio permanente y que, aunque se pueden distinguir dos 

procesos, es la combinación de estos dos procesos lo que lleva a los cambios en el salón 

de clases. La idea de enseñanza – aprendizaje también implica que el conocimiento no 

solo se transmite de manera unidireccional y vertical, sino que también se produce a 

través de la interacción entre estudiantes y maestros en un entorno ideal, donde los unos 

aprenden de los otros de manera bidireccional. Dreifuss (2015). 

z) Estilos de Aprendizaje: La idea de que las personas prefieren un enfoque de 

instrucción específico ha generado una variedad de clasificaciones como la instrucción 

visual, auditiva y kinestésica, entre otras. Fue considerado un indicador relativamente 

estable de cómo los estudiantes perciben, interaccionan y responden a los ambientes de 

aprendizaje. Castro et al. (2005). 

aa) Foro de Discusión: Entorno, ya sea físico o virtual, destinado a facilitar la 

comunicación mediante interacciones sincrónicas o asincrónicas. Concede el 

intercambio de mensajes sobre un tema que va más allá de la disciplina. Estos espacios 

pueden organizarse en grupos. Los foros juegan el papel de contenedores en el entorno 

digital, donde se pueden alojar temas emergentes de discusión y las personas responden 

con sus experiencias y perspectivas sobre el tema, creando diversos hilos de 

conversación. UNED. (2005) 

bb) Formación Técnica: Es una forma de enseñanza de nivel superior. Según la 

UNESCO – UNEVOC (2019), la educación y formación técnica profesional EFTP 

engloba programas educativos destinados a brindar conocimientos y desarrollar 

habilidades para participar de manera activa en el mundo laboral. 
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cc) Ganadería Altoandina: Crianza variada de animales mayores domésticos como 

vacas, ovejas, cabras y camélidos sudamericanos (alpaca y llama) que se lleva a cabo 

por las familias en las zonas rurales del altiplano y sierra del Perú. (CIPCA, 2014) 

dd) Ganadería Pastoril: Es un tipo de crianza en la que los árboles y arbustos 

conviven con las pasturas en un sistema integral de manejo. La mayoría de las personas 

utilizan estas áreas de pastos sin técnicas de manejo adecuadas, lo que provoca efectos 

perjudiciales como la compactación del suelo y dificulta el desarrollo radicular y 

disminuye la capacidad de drenaje del espacio poroso, lo que resulta en una pérdida de 

nutrientes. Alegre et al. (2017) 

ee) Práctica de Campo: La práctica de campo es un componente de la enseñanza 

que permite a los estudiantes conocer la realidad estudiada y facilitar la integración de 

los conocimientos (Orión, 2003), esta estrategia didáctica propone la familiarización, 

observación e interpretación de fenómenos físicos y científicos del contexto. Se 

considera que estas actividades son cruciales para la formación inicial de los docentes 

de ciencias y permiten una relación teórica – práctica. Del Carmen & Pedrinaci (1997). 

ff) Rúbrica: Es un instrumento (matriz) creado por el maestro, el cual incluye 

estándares y evaluación de logros de los estudiantes. Son holísticos cuando los criterios 

se describen en base a competencias y analíticos cuando describen capacidades por 

separado. (RVM 094-2020 MINEDU) 

gg) Sincrónico: Considera los eventos simultáneos también conocidos como en 

tiempo real. Se utiliza en educación para describir las interacciones entre personas que 

tienen lugar en un horario establecido y en tiempo real. Una videoconferencia es un 

ejemplo. Es utilizado en la educación a distancia para identificar eventos puntuales en 

los cuales los docentes y los estudiantes interactúan en tiempo real, en lugar de ser 

ocasionales. La interacción sincrónica ha sido la forma de comunicación más 

importante durante la pandemia porque permite replicar las practicas docentes en un 

aula y no requiere una planificación intensiva ni la creación de materiales didácticos 

como las actividades de aprendizaje asincrónico.  

García et al (2015). 
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hh) Taller Educativo: Es un tipo de metodología de trabajo que tiene como 

características la investigación, el aprendizaje por indagación y el trabajo en grupo. 

También se distingue por el acopio de material especializado sobre un tema en 

específico a tratar. Puede durar varios días. Se tiene especial énfasis en la resolución 

de problemas, capacitación y se precisa de la participación activa de los asistentes. 

(Trueba, 199) 

ii) Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): Conjunto diverso y 

amplio de herramientas y recursos electrónicos que permiten la comunicación y la 

interacción entre personas, así como la recopilación, organización, almacenamiento, 

procesamiento y distribución de información. Se han utilizado en el mundo educativo 

para apoyar la innovación educativa. Anderson, J. (2010). 

jj) Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC): Es un término en 

español que se usa para describir las tecnologías de la información y el conocimiento 

que se utilizan para mejorar la educación de los estudiantes. El aspecto más importante 

de las TAC es cómo se pueden utilizar para que los estudiantes realicen actividades 

enfocadas en la creación de conocimiento de maneras innovadoras, lo que explica su 

relación cercana con la innovación. Dichas tecnologías se utilizan para enseñar 

conceptos o habilidades específicas de un campo. Lozano, R. (2011)  
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CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO 
 
 

3.1. FORMULACIÓN DE LA HIPOTESIS 

3.1.1. Hipótesis General 

La propuesta y desarrollo de un Taller E-Learning en Ganadería Altoandina y 

Cambio Climático mejora significativamente las competencias de los estudiantes de 

Administración de Negocios Agropecuarios del I.E.S.T.P. El Descanso – Provincia 

de Canas – Departamento de Cusco 2022. 

3.1.2. Hipótesis Específicas 

- La propuesta y desarrollo de un Taller E-Learning en Ganadería Altoandina y 

Cambio Climático mejora las competencias conceptuales significativamente de los 

estudiantes de Administración de Negocios Agropecuarios del I.E.S.T.P. El 

Descanso – Provincia de Canas – Departamento de Cusco 2022. 

- La propuesta y desarrollo de un Taller E-Learning en Ganadería Altoandina y 

Cambio Climático mejora las competencias procedimentales significativamente de 

los estudiantes de Administración de Negocios Agropecuarios del I.E.S.T.P. El 

Descanso – Provincia de Canas – Departamento de Cusco 2022. 

- La propuesta y desarrollo de un Taller E-Learning en Ganadería Altoandina y 

Cambio Climático mejora las competencias actitudinales significativamente de los 

estudiantes de Administración de Negocios Agropecuarios del I.E.S.T.P. El 

Descanso – Provincia de Canas – Departamento de Cusco 2022. 

 

3.2. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

3.2.1. Identificación de la Variable Independiente 

Variable Independiente (X): Taller E-Learning en Ganadería Altoandina y 

Cambio Climático. 
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3.2.1.1. Indicadores  

 

3.2.2. Identificación de las Variables Dependientes 

Variable Dependiente (Y): Competencias de los Estudiantes 

 

   

Variable Dimensiones Indicadores 

Taller E – 

Learning en 

Ganadería 

Altoandina y 

Cambio 

Climático 

 

Propuesta y 

planificación del 

taller 

- Investigación sobre Ganadería 

Altoandina y Cambio Climático. 

- Planificación de un taller E – 

Learning. 

- Definición de las actividades. 

- Elaboración de los recursos 

educativos. 

- Elaboración de las actividades 

educativas 

Desarrollo del 

taller 
- Ejecución del Taller 

Evaluación del 

taller 
- Evaluación del Taller 
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3.2.2.1. Indicadores

Variable Dimensiones Indicadores Ítems Categoría Escala Rangos 

Competencias 

de los 

Estudiantes 

Competencias 

Conceptuales 
Saber saber 

Cuestionario 

01 

1 – 20 

Total 

20 ítems 

Binomial 

Correcto 

o 

Incorrecto 

10 a menos = Insuficiente 

11 – 12 – 13 = Suficiente 

14 – 15 – 16 = Bueno 

17 – 18 = Muy Bueno 

19 – 20 = Sobresaliente 

Competencias 

Procedimental

es 

Saber hacer 

Cuestionario 

02 

1 – 10 

Total 

10 ítems 

Binomial Si o No 

10 a menos = Insuficiente 

11 – 12 – 13 = Suficiente 

14 – 15 – 16 = Bueno 

17 – 18 = Muy Bueno 

19 – 20 = Sobresaliente 

Competencias 

Actitudinales 
Saber ser 

Cuestionario 

03 

1 – 10 

Total 

10 ítems 

Likert 

Nunca = 0 

Raramente = 1 

Ocasionalmente= 2 

Frecuentemente = 3 

Muy 

Frecuentemente = 4 

30 a más = Actitud 

Positiva 

20 a 29 = En Proceso 

19 a menos = Indiferente 
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3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Para el presente estudio se utilizó el tipo de investigación cuantitativa; 

prospectiva porque se tuvo un objetivo en mente y se verifica el progreso de los 

participantes, de corte longitudinal. (Castillo, 2019)   

 

3.4. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio tuvo un nivel de tipo aplicativo el cual se encarga de las 

técnicas, resultados y el efecto que tiene sobre la población de estudio para mejorar 

ciertos aspectos o condiciones de la población (Hernández Sampieri, 2014) 

 

3.5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La siguiente investigación se desarrolló en el marco del proyecto de 

incorporación “Respuestas fisiológico – productivas de la ganadería altoandina en 

escenarios de cambio climático: Propuesta tecnológica” – Contrato 027 – 2019 – 

FONDECYT – BM – INC. INV, ejecutado por la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos en colaboración con el Minitry for Primary Industries de Nueva Zelanda y la 

Universidad Nacional de San Antonio de Abad del Cusco, este proyecto estuvo 

estructurado en nueve componentes y el último de ellos denominado “Desarrollo y 

socialización de la propuesta sistémica para mitigar efectos del cambio climático y 

mejorar la resiliencia, productividad y sostenibilidad de la ganadería vacuna lechera y 

de alpacas en el ecosistema altoandino” y en dicho componente se contempló el 

desarrollo del presente trabajo. 

La presente investigación es diseño cuasi – experimental y tuvo como 

característica que los sujetos de estudio no son seleccionados de forma aleatoria, sino 

que se establece previamente. 
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 Los participantes se dividieron en dos grupos y luego se les administró el pre 

test al mismo tiempo. Un grupo recibió el tratamiento experimental y otro no (grupo 

control), finalmente se les administró un post - test (Petrosko, 2004).   

El siguiente diagrama representa el diseño: 

 

Las dos ventajas de la aplicación de la prueba previa son:  

La primera función de las puntuaciones en el experimento es de control, ya que, 

al comparar los exámenes previos de los grupos, se puede evaluar la relevancia de la 

asignación aleatoria, lo cual es conveniente para grupos pequeños. La técnica de 

distribución aleatoria funciona en grupos grandes, pero es más recomendable evaluar 

la validez de la asignación aleatoria en grupos de 15 personas   

La segunda es que permite el análisis del puntaje – ganancia de cada grupo (la 

diferencia entre las puntuaciones del pre – test y el post - test). 

Se indagó el efecto luego de implementar la propuesta y desarrollo de un Taller 

E-Learning en Ganadería Altoandina y Cambio Climático, a los estudiantes de 
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Administración de Negocios Agropecuarios del I.E.S.T.P. El Descanso – Provincia de 

Canas – Departamento de Cusco 2022. Con el propósito de mejorar las competencias 

de dichos estudiantes. 

Cuarenta estudiantes, los cuales fueron asignados en dos grupos. 

1. Se aplicó 3 instrumentos a ambos grupos como Pre – Test utilizando la 

herramienta Google Forms.  

2. El primer instrumento evaluó saberes conceptuales, el segundo instrumento 

evaluó saberes procedimentales. Un tercer instrumento midió saberes 

actitudinales. (APÉNDICE B – Instrumentos de recolección de datos) 

3. Se desarrolló el Taller en Ganadería Altoandina y Cambio Climático, para ambos 

grupos (Grupo Control y Grupo Experimental), el cual fue dictado por docentes 

expertos en el tema. 

4. Al grupo experimental se le brindó el Taller E – Learning que incluyó diversas 

estrategias y herramientas digitales innovadoras en su aplicación. 

5. Al grupo control se le brindó el taller tradicional tal como se desarrollan las 

actividades académicas (no incluye E - Learning). 

6. Después de culminar el taller en ambos grupos (control y experimental) se aplicó 

los 3 instrumentos como procedimiento de Post – Test para identificar los logros 

alcanzados. 

 

3.6. ÁMBITO Y TIEMPO SOCIAL DE LA INVESTIGACIÓN 

3.6.1. Espacio 

 El estudio se realizó en el I.E.S.T.P. El Descanso – Provincia de Canas – 

Departamento de Cusco.  

3.6.2. Temporalidad  

El estudio se realizó durante el segundo semestre del año académico 2022. 
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3.7. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.7.1. Unidad de Estudio 

Estuvo representada por los estudiantes de Administración de Negocios 

Agropecuarios del último semestre del I.E.S.T.P. El Descanso - Provincia de Canas– 

Departamento de Cusco. 

3.7.2. Población 

La población estuvo conformada por los 80 estudiantes de la carrera técnica de 

Administración de Negocios Agropecuarios del último semestre del I.E.S.T.P. El 

Descanso – Provincia de Canas – Departamento de Cusco 2022 

3.7.3. Muestra 

 Para obtener la muestra se hizo uso del muestreo no probabilístico por 

conveniencia. La muestra estuvo formada por 40 estudiantes de la carrera técnica de 

Administración de Negocios Agropecuarios del último semestre del I.E.S.T.P. El 

Descanso, de los cuales 20 pertenecen al grupo control y 20 al grupo experimental. 

3.7.4. Criterios de Inclusión 

 Se incluyeron a los estudiantes masculinos y femeninos de la carrera técnica de 

Administración de Negocios Agropecuarios del último año del I.E.S.T.P. El Descanso 

que cuentan con dispositivos tecnológicos (Smartphones, Tablet o Lap Top) con 

conexión a internet. 

3.7.5. Criterios de Exclusión 

 Fueron excluidos todos aquellos estudiantes que no desearon participar del 

taller, así como aquellos que no contaban con un dispositivo tecnológico y conexión a 

internet. 
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3.8. PROCEDIMIENTO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.8.1. Procedimiento 

- Previo a la aplicación de los cuestionarios a la población de estudio, se realizó una 

prueba piloto, para evaluar la claridad de los ítems redactados en cada uno de los 

instrumentos creados. 

- Luego se aplicaron los instrumentos creados a la muestra de estudio (Grupo 

Experimental y Grupo Control), para de esta forma medir las competencias 

conceptuales, procedimentales y actitudinales respectivamente. 

- Para recolección de datos se utilizó Hojas de Cálculo – Excel. 

- Para el procesamiento de datos estadísticos se utilizó el Software Estadístico SAS 

9.0  

3.8.2. Técnicas  

La técnica empleada para la recolección de la información sobre la variable de 

estudio competencias de los estudiantes fue por medio de cuestionarios cerrados. 

3.8.3. Instrumentos 

- Para la validación de cada uno de los instrumentos se siguieron los pasos, según 

la guía “Cómo validar un instrumento” (Supo, 2013),  

- Los instrumentos utilizados para la presente investigación se redactaron utilizando 

la herramienta Google Forms, con la cual se obtuvo datos en tiempo real y se logró 

llegar a toda la población de estudio. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

 

4.1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

Los siguientes componentes participaron en la realización del trabajo de 

campo: 

- Se presentó una solicitud junto a una Declaración Jurada de Confidencialidad en 

el I.E.S.T.P. El Descanso, para la realización del “Taller de Cambio Climático y 

Ganadería Altoandina”. 

- Se realizó una reunión con la presencia de los estudiantes del último año de la 

carrera técnica de Administración de Negocios Agropecuarios, para informarles 

respecto a los principales alcances del Taller de Cambio Climático y Ganadería 

Altoandina. 

- Luego de la recepción de la información, los estudiantes fueron distribuidos en 

grupos distintos (Grupo Experimental – Metodología E – Learning y el Grupo 

Control – Metodología Tradicional), cabe recalcar que la participación fue de 

manera voluntaria. (Ver APÉNDICE E – Evidencias de Taller) 

- Se crearon dos grupos de WhatsApp (Grupo Experimental y Grupo Control) para 

una comunicación fluida entre tutora y estudiantes. 

- Se crearon dos Aulas Virtuales (Grupo Experimental – Metodología E – Learning 

y Grupo Control – Metodología Tradicional). 

- Antes del inicio del taller se aplicó los Pre – Test para cada competencia 

(conceptual, procedimental y actitudinal) utilizando el Formulario Google Forms, 

en los cuales se presentó el consentimiento informado. (Ver APÉNDICE B – 

Instrumentos de Recolección de Datos) 

- El taller fue desarrollado por docentes – investigadores expertos en el tema, 

provenientes del proyecto 027 – 2019 Prociencia – BancoMundial, dichos 

expertos formaron parte del grupo de investigación de la UNMSM. 
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- El Grupo Experimental (E - Learning), tuvo una plataforma virtual educativa 

habilitada durante el desarrollo del taller, en donde los estudiantes podían realizar 

trabajos encargados, gestionar actividades, colaborar con sus compañeros e 

interactuar con la tutora y los docentes. 

- El Grupo Control (tradicional), tuvo reuniones con los docentes por medio de la 

sala de videoconferencias Zoom, los encuentros se dieron una vez por semana, en 

horario de la tarde, los trabajos encargados fueron enviados a un correo 

electrónico. 

- Al término del taller, se aplicó el Post – Test para cada competencia (Conceptual, 

Procedimental y Actitudinal) utilizando el Formulario Google Forms, los cuales 

mostraban un consentimiento informado. 

- Una vez recopilada toda la información, se procedió al análisis de datos, aplicando 

técnicas estadísticas, como la tabulación de datos en Excel. 

- Se realizó un análisis descriptivo, pruebas de hipótesis mediante estadística 

inferencial. 

- Finalmente se realizó un informe de resultados de los hallazgos de manera clara y 

coherente en la presente investigación; la cual incluye la interpretación de los 

resultados y las conclusiones basadas en la información recopilada. Al mismo 

tiempo, nos aseguramos mantener la confidencialidad de los datos de los 

participantes y cumplir con las regulaciones de protección de datos aplicables, 

agradeciendo a los participantes por su contribución y proporcionar una copia de 

los resultados a los interesados. 

4.2. DISEÑO DE LA PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

La estructura de la presentación de resultados es la siguiente: 

- Valorar la validez y la confiabilidad de los instrumentos de investigación. 

- Resultados de acuerdo a cada uno de los objetivos. 

- Resultados inferenciales mediante comprobación de hipótesis.  
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4.3. VALORACIÓN DE LA VALIDEZ, PRUEBA PILOTO Y 

CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

a) Validación de Juicio de Expertos  

Previa a la aplicación de los instrumentos para la recolección de datos, estos se 

sometieron a una validación de juicio de expertos, donde intervinieron 05 jueces 

expertos; para el instrumento 01, y de acuerdo, a la calificación por los jueces expertos,  

se obtuvieron puntajes de 30/30, 30/30, 30/30, 29/30 y 30/30, respectivamente; de la 

misma forma para el instrumento 02 se obtuvieron puntajes de 30/30, 29/30, 29/30, 

28/30 y 28/30, respectivamente; y por último para el instrumento 03 se obtuvieron 

puntajes de 30/30, 29/30, 29/30, 30/30 y 28/30, respectivamente. Se adjuntan las 

validaciones en el Apéndice X. 

b) Aplicación de la Prueba Piloto 

Al presentar el instrumento construido se procedió a evaluar a 10 participantes 

de una población de estudiantes con características similares a la población de estudio, 

a ello denominamos prueba piloto, una de las funciones de dicha prueba se representa 

en evaluar la claridad en la redacción de los ítems (Supo, 2013) 

c) Confiabilidad de los Instrumentos 

Para evaluar la confiabilidad de los instrumentos, los cuales fueron diseñados 

para evaluar las competencias conceptuales y procedimentales se utilizó el coeficiente 

de Kuder – Richardson en consideración a que las escalas de respuestas de dichos 

cuestionarios siguieron a una escala binomial. 

Fórmula para determinar el Coeficiente de Kuder - Richardson 

𝑟20 = (
𝐾

𝐾 − 1
) (

𝜎2 − Σ 𝑝𝑞

𝜎2
) 
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Tabla 1  

Rangos de Coeficiente de Confiabilidad Kuder – Richardson 

Rango Interpretaxión 

0.90 – 1.00 Muy satisfactoria 

0.80 – 0.89 Adecuada 

0.70 – 0.79 Moderada 

0.60 – 0.69 Baja 

0.50 – 0.59 Muy baja 

< 0.50 No confiable 

Fuente: Hernández y Mendoza (2018) 

Tabla 2  

Kuder – Richardson para la variable Competencia Conceptual 

Kuder – Richardson N° de Elementos 

0.85 20 

*Resultado del procesamiento de datos en Excel 2016 
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En la Tabla 2, se muestra el coeficiente de Kuder – Richardson, al evaluar el 

instrumento para la Competencia Conceptual, donde se obtuvo un coeficiente de 0.85, 

el cual de acuerdo a la escala propuesta por (Hernández y Mendoza, 2018), indica que 

el nivel de confiabilidad del cuestionario es adecuado.  

Tabla 3  

Kuder – Richardson para la variable Competencia Procedimental 

Kuder – Richardson N° de Elementos 

0.74 10 

*Resultado del procesamiento de datos en Excel 2016 

En la Tabla 3, se presenta el coeficiente de Kuder Richardson, en este caso para 

la Competencia Procedimental, dicho coeficiente correspondió a 0.74, indicando que 

el nivel de la confiabilidad del cuestionario es moderado.  

De otro lado, para estimar la confiabilidad del instrumento que mide las 

competencias actitudinales se utilizó el coeficiente alfa de Cronbach, en consideración 

que la escala de respuestas se encuentra en una escala Likert. 

Alfa de Cronbach 

𝐴 =
𝐾

𝐾 − 1
 [1 −

Σ 𝑉𝑖

𝑉𝑡
] 
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Tabla 4  

Rangos de Coeficiente de Confiabilidad Alfa de Cronbach 

Rango Confiabilidad (Dimensión) 

0,81 – 1 Muy alta 

0,61 – 0,80 Alta 

0,41 – 0,60 Media 

0,21 – 0,40 Baja 

0 – 0,20 Muy baja 

Fuente: Hernández y Mendoza (2018) 

En la Tabla 5, se muestra el coeficiente Alfa de Cronbach, donde el coeficiente 

obtenido correspondió a 0.78 para la variable competencia actitudinal, indicando que 

el nivel de la confiabilidad del cuestionario es alta. 

Tabla 5  

Alfa de Cronbach para la variable Competencia Actitudinal 

Alfa de Cronbach N° de Elementos 

0.78 10 
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4.4. RESULTADOS DESCRIPTIVOS 

Tabla 6  

Pre Test - Post Test Competencias Conceptuales Grupo Experimental (E - Learning 

 

Figura 1  

Pre Test - Post Test Competencias Conceptuales Grupo Experimental (E - Learning 

 

En la Tabla 6 y la Figura 1 se representan las puntuaciones (notas) de cada uno 

de los estudiantes tomando en cuenta tanto el pre como el post test de la competencia 

0

5

9

6

0

9 9

2

0 0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Sobresaliente Muy Bueno Bueno Suficiente Insuficiente

19 - 20 17 - 18 14 - 15 - 16 11 - 12 - 13 10 a menos

N
ú
m

er
o
 d

e 
E

st
u
d
ia

n
te

s

Rango de Puntuación

Pre Test Post Test

  Pre Test Post Test 

  f fr % F f fr % F 

19 - 20 
Sobresalient

e 
0 0 0 0 9 0.45 45 9 

17 - 18  Muy Bueno 5 0.25 25 5 9 0.45 45 18 

14 - 15 - 16  Bueno 9 0.45 45 14 2 0.1 10 20 

11 - 12 - 13 Suficiente 6 0.3 30 20 0 0 0  

10 a menos Insuficiente 0 0 0  0 0 0  

  20 1 100  20 1 100  
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conceptual del grupo experimental (E- Learning), donde se determinó que, de acuerdo 

a los rangos de notas en cuanto al pre test, ninguno de los estudiantes alcanzó un 

puntaje sobresaliente (19 - 20), 05 estudiantes alcanzaron un puntaje muy bueno (17 - 

18), 09 estudiantes alcanzaron un puntaje bueno (14 – 15 - 16), 06 estudiantes 

alcanzaron un puntaje suficiente (11 – 12 - 13), ninguno de los estudiantes logró un 

nivel insuficiente; en relación al post test, se puede apreciar una mejora significativa 

en donde 09 estudiantes alcanzaron un puntaje sobresaliente (19 - 20), de igual forma 

09 estudiantes alcanzaron un puntaje muy bueno (17 - 18) , 02 estudiantes alcanzaron 

un puntaje bueno (14 – 15 – 16), de esta manera se visualiza que existe una mejora en 

la competencia conceptual luego de la intervención (taller).  

Tabla 7  

Pre Test - Post Test Competencias Conceptuales Grupo Control (Tradicional) 

 

  

  Pre Test Post Test 

  f fr % F f fr % F 

19 - 20 Sobresaliente 0 0 0 0 3 0.15 15 3 

17 - 18 Muy Bueno 2 0.1 10 2 7 0.35 35 10 

14 - 15 - 

16 
Bueno 8 0.4 40 10 10 0.5 50 20 

11 - 12 - 

13 
Suficiente 9 0.45 45 19 0 0 0  

10 a 

menos 
Insuficiente 1 0.05 5 20 0 0 0  

  20 1 100  20 1 100  
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Figura 2  

Pre Test - Post Test Competencias Conceptuales Grupo Control (Tradicional) 

 

En la Tabla 7 y la Figura 2 se representan las puntuaciones (notas) de cada uno 

de los estudiantes tomando en cuenta tanto el pre como el post test de la competencia 

conceptual del grupo control (Tradicional), donde se determinó que, de acuerdo a los 

rangos de notas en cuanto al pre test, ninguno de los estudiantes alcanzó un puntaje 

sobresaliente (19 - 20), 02 estudiantes alcanzaron un puntaje muy bueno (17 - 18), 08 

estudiantes alcanzaron un puntaje bueno (14 – 15 - 16), 09 estudiantes alcanzaron un 

puntaje suficiente (11 – 12 - 13), y tan sólo uno de los estudiantes alcanzó un nivel 

insuficiente (10 a menos); en relación al post test, se puede apreciar una mejora 

significativa en donde 03 estudiantes alcanzaron un puntaje sobresaliente (19 - 20), de 

igual forma 07 estudiantes alcanzaron un puntaje muy bueno (17 - 18) , 10 estudiantes 

alcanzaron un puntaje bueno (14 – 15 – 16), de esta manera se visualiza que existe una 

mejora en la competencia conceptual. 
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Tabla 8  

Pre Test Competencias Conceptuales Grupo Experimental (E - Learning) y Grupo 

Control 

  

Pre Test Grupo 

Experimental (E- 

Learning)  

Pre Test Grupo 

Control (Tradicional) 

  f fr % F  f fr % F 

19 - 20 

Sobresalient

e 0 0 0 0  0 0 0 0 

17 - 18 Muy Bueno 5 0.25 25 5  2 0.1 10 2 

14 - 15 - 

16 Bueno 9 0.45 45 14  8 0.4 40 10 

11 - 12 - 

13 Suficiente 6 0.3 30 20  9 0.45 45 19 

10 a 

menos Insuficiente 0 0 0   1 0.05 5 20 

  20 1 100   20 1 100  
 

Figura 3  

Pre Test Competencias Conceptuales Grupo Experimental (E - Learning) y Grupo 

Control 
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La Tabla 8 y la Figura 3 se representan las puntuaciones (notas) de cada uno 

de los estudiantes del pre test tanto del grupo experimental (E - Learning) y grupo 

control (Tradicional) de la competencia conceptual, donde se determinó que, de 

acuerdo a los rangos de notas, ninguno de los estudiantes para cada grupo alcanzó un 

puntaje sobresaliente (19 - 20), 05 estudiantes del grupo experimental (E - Learning) 

y 02 estudiantes del grupo control (tradicional) alcanzaron un puntaje muy bueno (17 

- 18), 09 estudiantes del grupo experimental (E - Learning) y 08 estudiantes del grupo 

control (Tradicional) alcanzaron un puntaje bueno (14 – 15 - 16), mientras que 06 

estudiantes del grupo experimental (E - Learning) y 09 estudiantes del grupo control 

(Tradicional) alcanzaron un puntaje suficiente (11 – 12 - 13), tan sólo uno de los 

estudiantes del grupo control (Tradicional) alcanzó un nivel insuficiente; en donde se 

puede apreciar una diferencia significativa. 

Tabla 9  

Post Test Competencias Conceptuales Grupo Experimental (E -Learning) y Grupo 

Control 

 

 

  
Post Test Experimental 

Grupo Experimental 

(E - Learning) 

 
Post Test Control 

Grupo Control 

(Tradicional) 

  f fr % F   f fr % F 

19 - 20 
Sobresalient

e 
9 0.45 45 9   3 0.15 15 3 

17 - 18 Muy Bueno 9 0.45 45 18   7 0.35 35 10 

14 - 15 

- 16 
Bueno 2 0.1 10 20   10 0.5 50 20 

11 - 12 

- 13 
Suficiente 0 0 0    0 0 0  

10 a 

menos 
Insuficiente 0 0 0    0 0 0  

  20 1 100    20 1 100  
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Figura 4  

Post Test Competencias Conceptuales Grupo Experimental (E -Learning) y Grupo 

Control 

 

 

La Tabla 9 y la Figura 4 se representan las puntuaciones (notas) de cada uno 

de los estudiantes del post test tanto del grupo experimental (E - Learning) y grupo 

control (Tradicional), donde se determinó que, de acuerdo a los rangos de notas, 09 

estudiantes del grupo experimental (E - Learning) y 03 de estudiantes del grupo control 

(Tradicional)alcanzaron un puntaje sobresaliente (19 - 20), 09 estudiantes del grupo 

experimental (E - Learning) y 07 estudiantes del grupo control (tradicional) alcanzaron 

un puntaje muy bueno (17 - 18), 02 estudiantes del grupo experimental (E - Learning) 

y 10 estudiantes del grupo control (Tradicional) alcanzaron un puntaje bueno (14 – 15 

- 16), de esta forma se puede ver que existe una mejora significativa luego de la 

intervención (taller), lo cual se denota en las puntuaciones. 
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Tabla 10  

Pre Test - Post Test Competencias Procedimentales Grupo Experimental (E - 

Learning) 

  Pre Test Post Test 

  f fr % F f fr % F 

19 - 20 Sobresaliente 0 0 0 0 13 0.65 65 13 

17 - 18 Muy Bueno 3 0.15 15 3 7 0.35 35 20 

14 - 15 - 

16 
Bueno 6 0.3 30 9 0 0 0  

11 - 12 - 

13 
Suficiente 11 0.55 55 19 0 0 0  

10 a 

menos 
Insuficiente 0 0 0 20 0 0 0  

  20 1 100  20 1 100  

 

Figura 5  

Pre Test - Post Test Competencias Procedimentales Grupo Experimental (E - 

Learning) 
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En la Tabla 10 y la Figura 5 se representan las puntuaciones (notas) de cada 

uno de los estudiantes tomando en cuenta tanto el pre como el post test de la 

competencia procedimental del grupo experimental (E- Learning), donde se determinó 

que, de acuerdo a los rangos de notas en cuanto al pre test, ninguno de los estudiantes 

alcanzó un puntaje sobresaliente (19 - 20), 03 estudiantes alcanzaron un puntaje muy 

bueno (17 - 18), 06 estudiantes alcanzaron un puntaje bueno (14 – 15 - 16), 11 

estudiantes alcanzaron un puntaje suficiente (11 – 12 - 13), ninguno de los estudiantes 

logró un nivel insuficiente; en relación al post test, se puede apreciar una mejora 

significativa en donde 13 estudiantes alcanzaron un puntaje sobresaliente (19 - 20), de 

igual forma 07 estudiantes alcanzaron un puntaje muy bueno (17 - 18) , de esta manera 

se visualiza que existe una mejora en la competencia procedimental luego de la 

intervención (taller). 

Tabla 11  

Pre Test - Post Test Competencia Procedimentales Grupo Control (Tradicional) 

  Pre Test Post Test 

  f fr % F f fr % F 

19 - 20 
Sobresalient

e 
0 0 0 0 3 0.15 15 3 

17 - 18 Muy Bueno 2 0.1 10 2 8 0.4 40 11 

14 - 15 - 

16 
Bueno 6 0.3 30 8 9 0.45 45 20 

11 - 12 - 

13 
Suficiente 10 0.5 50 18 0 0 0  

10 a 

menos 
Insuficiente 2 0.1 10 20 0 0 0  

  20 1 100  20 1 100  
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Figura 6  

Pre Test - Post Test Competencia Procedimentales Grupo Control (Tradicional) 

 

En la Tabla 11 y la Figura 6, se representan las puntuaciones (notas) de cada 

uno de los estudiantes tomando en cuenta tanto el pre como el post test de la 

competencia procedimental del grupo control (Tradicional), donde se determinó que, 

de acuerdo a los rangos de notas en cuanto al pre test, ninguno de los estudiantes 

alcanzó un puntaje sobresaliente (19 - 20), 02 estudiantes alcanzaron un puntaje muy 

bueno (17 - 18), 06 estudiantes alcanzaron un puntaje bueno (14 – 15 - 16), 10 

estudiantes alcanzaron un puntaje suficiente (11 – 12 - 13), y tan sólo dos de los 

estudiantes alcanzó un nivel insuficiente (10 a menos); en relación al post test, se puede 

apreciar una mejora significativa en donde 03 estudiantes alcanzaron un puntaje 

sobresaliente (19 - 20), de igual forma 08 estudiantes alcanzaron un puntaje muy bueno 

(17 - 18) y 09 estudiantes alcanzaron un puntaje bueno (14 – 15 – 16), de esta manera 

se visualiza que existe una mejora en la competencia procedimental. 
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Tabla 12  

Pre Test Competencias Procedimentales Grupo Experimental (E - Learning) y 

Grupo Control (Tradicional) 

  Pre Test  Pre Test 

  f fr % F  f fr % F 

19 - 20 
Sobresalient

e 
0 0 0 0  0 0 0 0 

17 - 18 Muy Bueno 3 0.15 15 3  2 0.1 10 2 

14 - 15 - 

16 
Bueno 6 0.3 30 9  6 0.3 30 8 

11 - 12 - 

13 
Suficiente 11 0.55 55 19  10 0.5 50 18 

10 a 

menos 
Insuficiente 0 0 0 20  2 0.1 10 20 

  20 1 100   20 1 100  

 

Figura 7  

Pre Test Competencias Procedimentales Grupo Experimental (E - Learning) y 

Grupo Control (Tradicional) 
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En la Tabla 12 y la Figura 7 se representan las puntuaciones (notas) de cada 

uno de los estudiantes del pre test tanto del grupo experimental (E - Learning) y grupo 

control (Tradicional) de la competencia procedimental, donde se determinó que, de 

acuerdo a los rangos de notas, ninguno de los estudiantes para cada grupo alcanzó un 

puntaje sobresaliente (19 - 20), 03 estudiantes del grupo experimental (E - Learning) 

y 02 estudiantes del grupo control (tradicional) alcanzaron un puntaje muy bueno (17 

- 18), 06 estudiantes del grupo experimental (E - Learning) y 06 estudiantes del grupo 

control (Tradicional) alcanzaron un puntaje bueno (14 – 15 - 16), mientras que 11 

estudiantes del grupo experimental (E - Learning) y 10 estudiantes del grupo control 

(Tradicional) alcanzaron un puntaje suficiente (11 – 12 - 13), tan sólo dos de los 

estudiantes del grupo control (Tradicional) alcanzaron un nivel insuficiente; en donde 

se puede apreciar una diferencias significativas. 

Tabla 13  

Post Test Competencias Procedimentales Grupo Experimental (E - Learning) y 

Grupo Control (Tradicional) 

  
Post Test Grupo 

Experimental (E - 

Learning) 

 Post Test Grupo 

Control (Tradicional) 

  f fr % F  f fr % F 

19 - 20 Sobresaliente 13 0.65 65 13  3 0.15 15 3 

17 - 18 Muy Bueno 7 0.35 35 20  8 0.4 40 11 

14 - 15 - 

16 
Bueno 0 0 0   9 0.45 45 20 

11 - 12 - 

13 
Suficiente 0 0 0   0 0 0  

10 a 

menos 
Insuficiente 0 0 0   0 0 0  

  20 1 100   20 1 100  
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Figura 8  

Post Test Competencias Procedimentales Grupo Experimental (E - Learning) y 

Grupo Control (Tradicional) 

 

En la Tabla 13 y la Figura 8 se representan las puntuaciones (notas) de cada 

uno de los estudiantes del post test tanto del grupo experimental (E - Learning) y grupo 

control (Tradicional) de la competencia procedimental, donde se determinó que, de 

acuerdo a los rangos de notas, 13 estudiantes del grupo experimental (E - Learning) y 

03 de estudiantes del grupo control (Tradicional)alcanzaron un puntaje sobresaliente 

(19 - 20), 07 estudiantes del grupo experimental (E - Learning) y 08 estudiantes del 

grupo control (tradicional) alcanzaron un puntaje muy bueno (17 - 18), y 09 estudiantes 

del grupo control (Tradicional) alcanzaron un puntaje bueno (14 – 15 - 16), de esta 

forma se puede ver que existe una mejora significativa luego de la intervención (taller), 

lo cual se denota en las puntuaciones. 

 

13

7

0 0 0

3

8
9

0 0
0

2

4

6

8

10

12

14

Sobresaliente Muy Bueno Bueno Suficiente Insuficiente

19 - 20 17 - 18 14 - 15 - 16 11 - 12 - 13 10 a menos

N
ú
m

er
o
 d

e 
E

st
u
d
ia

n
te

s

Rango de Puntuación

Post Test Grupo Experimental (E - Learning) Post Test Grupo Control (Tradicional)



93 
 

Tabla 14  

Pre Test - Post Test Competencias Actitudinales Grupo Experimental (E - Learning) 

  Pre Test Post Test 

  f fr % F f fr % F 

30 a más 
Actitud 

Positiva 
12 0.6 60 12 20 1 100 20 

20 a 29 
En 

Proceso 
8 0.4 40 20 0 0 0  

19 a menos Indiferente 0 0 0  0 0 0  

  20 1 100  20 1 100  

 

Figura 9  

Pre Test - Post Test Competencias Actitudinales Grupo Experimental (E - Learning) 

 

 

En la Tabla 14 y la Figura 9, se representan las puntuaciones (notas) de cada 

uno de los estudiantes tomando en cuenta tanto el pre como el post test de la 

competencia actitudinal del grupo experimental (E- Learning), donde se determinó 

que, de acuerdo a los rangos de puntuaciones en cuanto al pre test, se puede visualizar 
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que 12 estudiantes demostraron una actitud positiva (30 a más), y tan sólo 08 

estudiantes se encuentran en la escala de proceso (20 a 29), ninguno de los estudiantes 

alcanzó un nivel indiferente; en relación al post test, se puede apreciar una mejora 

significativa en donde los 20 estudiantes lograron una actitud positiva (30 a más) en 

competencia actitudinal luego de la intervención (taller). 

Tabla 15  

Pre test - Post Test Competencias Actitudinales Grupo Control (Tradicional) 

  Pre Test Post Test 

  f fr % F f fr % F 

30 a más 
Actitud 

Positiva 
11 0.55 55 11 18 0.9 90 18 

20 a 29 
En 

Proceso 
9 0.45 45 20 2 0.1 10 20 

19 a menos 
Indiferent

e 
0 0 0  0 0 0  

  20 1 100  20 1 100  

 

Figura 10  

Pre test - Post Test Competencias Actitudinales Grupo Control (Tradicional) 
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En la Tabla 15 y la Figura 10, se representan las puntuaciones (notas) de cada 

uno de los estudiantes tomando en cuenta tanto el pre como el post test de la 

competencia actitudinal del grupo control (Tradicional), donde se determinó que, de 

acuerdo a los rangos de puntuaciones en cuanto al pre test, se puede visualizar que 11 

estudiantes demostraron una actitud positiva (30 a más), y tan sólo 09 estudiantes se 

encuentran en la escala de proceso (20 a 29), ninguno de los estudiantes alcanzó un 

nivel indiferente; en relación al post test, se puede apreciar una mejora significativa en 

donde 18 estudiantes lograron una actitud positiva (30 a más) y tan sólo 02 estudiantes 

se encuentran en una escala de proceso (20 -29) en la competencia actitudinal. 

Tabla 16  

Pre Test Competencias Actitudinales Grupo Experimental (E - Learning) y Grupo 

Control (Tradicional) 

  
Pre Test Grupo 

Experimental (E - 

Learning) 

 Pre Test Grupo Control 

(Tradicional) 

  f fr % F  f fr % F 

30 a más 
Actitud 

Positiva 
12 0.6 60 12  11 0.55 55 11 

20 a 29 
En 

Proceso 
8 0.4 40 20  9 0.45 45 20 

19 a 

menos 

Indiferent

e 
0 0 0   0 0 0  

  20 1 100   20 1 100  
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Figura 11  

Pre Test Competencias Actitudinales Grupo Experimental (E - Learning) y Grupo 

Control (Tradicional) 

 

En la Tabla 16 y la Figura 11 ,se representan las puntuaciones (notas) de cada 

uno de los estudiantes tomando en cuenta el pre test de la competencia actitudinal tanto 

del grupo experimental (E - Learning) como del grupo control (Tradicional), donde se 

puede ver que, de acuerdo a los rangos de puntuaciones, 12 estudiantes demostraron 

una actitud positiva (30 a más), y tan sólo 08 estudiantes se encuentran en la escala de 

proceso (20 a 29), ninguno de los estudiantes alcanzó un nivel indiferente en el grupo 

experimental (E - Learning); en relación al pre test del grupo control (Tradicional), se 

puede apreciar que 11 estudiantes lograron una actitud positiva (30 a más) y 09 

estudiantes se encuentran en una escala de proceso (20 -29). 
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Tabla 17  

Post Tes Competencias Actitudinales Grupo Experimental (E -Learning) y Grupo 

Control (Tradicional) 

  
Post Test Grupo 

Experimental (E - 

Learning) 

 Post Test Grupo 

Control (Tradicional) 

  f fr % F  f fr % F 

30 a más 
Actitud 

Positiva 
20 1 100 20  18 0.9 90 18 

20 a 29 
En 

Proceso 
0 0 0   2 0.1 10 20 

19 a menos Indiferente 0 0 0   0 0 0  

  20 1 100   20 1 100  

 

Figura 12  

Post Tes Competencias Actitudinales Grupo Experimental (E -Learning) y Grupo 

Control (Tradicional) 
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tanto del grupo experimental (E - Learning) como del grupo control (Tradicional), 

donde se puede ver que, de acuerdo a los rangos de puntuaciones, 20 estudiantes 

demostraron una actitud positiva (30 a más) en el grupo experimental (E - Learning; 

en relación al grupo control (Tradicional), se puede apreciar que 18 estudiantes 

lograron una actitud positiva (30 a más) y tan sólo 02 estudiantes se encuentran en una 

escala de proceso (20 -29), gracias a los puntajes evidenciados se aprecia que hubo una 

mejora luego de la intervención (taller). 

Tabla 18  

Análisis del Pre y Post Test de la Competencia Conceptual – Grupo Experimental (E 

– Learning) 

Pre-test Post – test Significancia* 

14.85a±2.16 18.2b±1.32 0.001 

Letras diferentes como superíndice entre columnas denota diferencia estadística 

(P>0.05) 

 

Figura 13  

Análisis del Pre y Post Test de la Competencia Conceptual - Grupo Experimental(E-

Learning) 
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En la Tabla 18 y la Figura 13, se representa el análisis del pre y post test al 

evaluar la competencia conceptual del grupo experimental (E- Learning), donde se 

determinó un promedio de 14.85 ± 2.16 en contraste al post test donde el valor 

registrado correspondió a 18.2 ± 1.32, luego de aplicar la prueba de Wilcoxon se 

encontró diferencia significativa al comparar las calificaciones entre ambas pruebas. 

Tabla 19  

Análisis del Pre y Post Test de la Competencia Conceptual – Grupo Control 

(Tradicional) 

Pre-test Post - test Significancia* 

13.45a±2.26 16.65b±1.46 0.001 

Letras diferentes como superíndice entre columnas denota diferencia estadística 

(P>0.05) 

 

Figura 14  

Análisis de la Competencia Conceptual - Grupo Control (Tradicional) 
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un promedio de 13.45 ± 2.26 en contraste al post test donde el valor registrado 

correspondió a 16.65 ± 1.46, luego de aplicar la prueba de Wilcoxon se encontró 

diferencia significativa al comparar las calificaciones entre ambas pruebas. 

 

Tabla 20  

Análisis del Pre y Post Test de la Competencia Procedimental – Grupo Experimental 

(E - Learning) 

Pre-test Post - test Significancia* 

13.6a±2.21 18.9b±1.02 0.001 

Letras diferentes como superíndice entre columnas denota diferencia estadística 

(P>0.05) 

 

Figura 15  

Análisis del Pre y Post Test de la Competencia Procedimental - Grupo Experimental 

(E-Learning) 
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En la Tabla 20 y la Figura 15, se representa el análisis del pre y post test al 

evaluar la competencia procedimental del grupo experimental (E - Learning), donde 

se determinó un promedio de 13.6 ± 2.21 en contraste al post test donde el valor 

registrado correspondió a 18.9 ± 1.02, luego de aplicar la prueba de ANOVA de una 

sola vía en donde se encontró diferencia significativa al comparar las calificaciones 

entre ambas pruebas. 

Tabla 21  

Análisis del Pre y Post Test de la Competencia Procedimental – Grupo Control 

(Tradicional) 

Pre-test Post - test Significancia* 

13.2a±2.21 16.6b±1.87 0.001 

Letras diferentes como superíndice entre columnas denota diferencia estadística 

(P>0.05) 

 

Figura 16  

Análisis del Pre y Post Test de la Competencia Procedimental - Grupo Control 

(Tradicional) 
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En la Tabla 21 y la Figura 16, se representa el análisis del pre y post test al 

evaluar la competencia procedimental del grupo control (E - Learning), donde se 

determinó un promedio de 13.2 ± 2.21 en contraste al post test donde el valor registrado 

correspondió a 16.6 ± 1.87, luego de aplicar la prueba de ANOVA de una sola vía en 

donde se encontró diferencia significativa al comparar las calificaciones entre ambas 

pruebas. 

Tabla 22  

Análisis del Pre y Post Test de la Competencia Actitudinal – Grupo Experimental (E 

- Learning) 

Pre-test Post - test Significancia* 

30.90a±3.64 37.2b±2.54 0.001 

Letras diferentes como superíndice entre columnas denota diferencia estadística 

(P>0.05) 

 

Figura 17  

Análisis del Pre y Post Test de la Competencia Actitudinal - Grupo Experimental (E-

Learning) 
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En la tabla 22 y la figura 17, se representa el análisis del pre y post test al 

evaluar la competencia actitudinal del grupo experimental (E - Learning), donde se 

determinó un promedio de 30.90±3.64 en contraste al post test donde el valor 

registrado correspondió a 37.2 ± 2.54, luego de aplicar la prueba de Wilcoxon se 

encontró diferencia significativa al comparar las calificaciones entre ambas pruebas. 

Tabla 23  

Análisis del Pre y Post Test de la Competencia Actitudinal – Grupo Control 

(Tradicional) 

Pre-test Post - test Significancia* 

28.90a±3.64  32.80b±2.70 0.001 

Letras diferentes como superíndice entre columnas denota diferencia estadística 

(P>0.05) 

 

Figura 18  

Análisis del Pre y Post Test de la Competencia Actitudinal - Grupo Control 

(Tradicional) 
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En la Tabla 23 y la Figura 18, se representa el análisis del pre y post test al 

evaluar la competencia actitudinal del grupo control (tradicional), donde se determinó 

un promedio de 28.90±3.64 en contraste al post test donde el valor registrado 

correspondió a 32.80 ± 2.70, luego de aplicar la prueba de Wilcoxon se encontró 

diferencia significativa al comparar las calificaciones entre ambas pruebas. 

Tabla 24  

Análisis del Post Test de la Competencia Conceptual – Grupo Experimental (E-

Learning) y Grupo Control (Tradicional) 

Post – test GE Post – test GC Significancia* 

18.2a±1.32 16.65b±1.46 0.001 

Letras diferentes como superíndice entre columnas denota diferencia estadística 

(P>0.05) 

 

Figura 19  

Análisis del Post - Test de la Competencia Conceptual - Grupo Experimental (E-

Learning) y Grupo Control (Tradicional) 
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En la Tabla 24 y la Figura 19, se representa el análisis del post test al evaluar 

la competencia conceptual del grupo experimental (E - Learning) y el grupo control 

(tradicional), donde se determinó un promedio de 18.2 ± 1.32 para el grupo 

experimental (E - Learning) en contraste al post test del grupo control (Tradicional) 

donde el valor registrado correspondió a 16.65 ± 1.46, luego de aplicar la prueba de 

Wilcoxon se encontró diferencia significativa al comparar las calificaciones entre 

ambas pruebas. 

Tabla 25  

Análisis del Post Test de la Competencia Procedimental – Grupo Experimental (E-

Learning) y Grupo Control (Tradicional) 

Pre – test GE Post – test GC Significancia* 

18.9a±1.02 16.6b±1.87 0.001 

Letras diferentes como superíndice entre columnas denota diferencia estadística 

(P>0.05) 
 

Figura 20  

Análisis del Post - Test de la Competencia Procedimental - Grupo Experimental (E-

Learning) y Grupo Control (Tradicional) 
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En la Tabla 25 y la Figura 20, se representa el análisis del post test al evaluar 

la competencia procedimental del grupo experimental (E - Learning) y el grupo control 

(tradicional), donde se determinó un promedio de 18.9 ± 1.02 para el grupo 

experimental (E - Learning) en contraste al post test del grupo control (Tradicional) 

donde el valor registrado correspondió a 16.6 ± 1.87, luego de aplicar la prueba 

ANOVA de una sola vía se encontró diferencia significativa al comparar las 

calificaciones entre ambas pruebas. 

Tabla 26  

Análisis del Post Test de la Competencia Actitudinal – Grupo Experimental (E-

Learning) y Grupo Control (Tradicional) 

Post – test GE Post – test GC Significancia* 

37.2a±2.54 32.8b±2.70 0.001 

Letras diferentes como superíndice entre columnas denota diferencia estadística 

(P>0.05) 

 

Figura 21  

Análisis del Post - Test de la Competencia Actitudinal - Grupo Experimental (E-

learning) y Grupo Control (Tradicional) 
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En la Tabla 26 y la Figura 21, se representa el análisis del post test al evaluar la 

competencia actitudinal del grupo experimental (E - Learning) y el grupo control 

(tradicional), donde se determinó un promedio de 37.2 ± 2.54 para el grupo 

experimental (E - Learning) en contraste al post test del grupo control (Tradicional) 

donde el valor registrado correspondió a 32.8 ± 2.70, luego de aplicar la prueba de 

Wilcoxon se encontró diferencia significativa al comparar las calificaciones entre 

ambas pruebas. 

4.5. PRUEBA ESTADÍSTICA 

Para comprobar si las variables presentan una distribución normal, es importante 

realizar pruebas de normalidad, teniendo en cuenta que la muestra es menor a 50 se 

emplea la Prueba de Shapiro Wilk (Baena, 2014). Los resultados se presentan de 

manera ordenada en las siguientes tablas: 

Tabla 27  

Prueba de Normalidad para Pre test Grupo experimental y Grupo control – 

Competencia Conceptual 

 

Ho: Los datos provienen de una distribución normal 

Ha: Los datos no provienen de una distribución normal 

Nivel de significación: Se ha establecido un nivel de significación del 0.05 (α= 0.05) 

= 5% de margen máximo de error.  

Consideremos la regla de decisión: 

p  ≤ 0.05 se rechaza la Ho 

p ≥ 0.05 se acepta la Ho 

Test Estadístico P - valor 

Shapiro - Wilk # 11X 0.954766 Pr < W 0.1107 
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Según los resultados obtenidos se asume que los datos de la muestra de estudio 

no provienen de una distribución normal, por tal motivo se procesa con la prueba de 

Wilcoxon. 

Tabla 28  

Prueba de Normalidad para Pre test Grupo experimental y Grupo control – 

Competencia Procedimental 

 

Ho: Los datos provienen de una distribución normal 

Ha: Los datos no provienen de una distribución normal 

Nivel de significación: Se ha establecido un nivel de significación del 0.05 (α= 0.05) 

= 5% de margen máximo de error.  

Consideremos la regla de decisión: 

p  ≤ 0.05 se rechaza la Ho 

p ≥ 0.05 se acepta la Ho 

Según los resultados obtenidos se asume que los datos de la muestra de estudio 

provienen de una distribución normal, por tal motivo se procesa con la prueba de 

ANOVA de una sola vía. 

Tabla 29  

Prueba de Normalidad para Pre test Grupo experimental y Grupo control – 

Competencia Actitudinal 

 

Test Estadístico P - valor 

Shapiro - Wilk # 11X 0.928758 Pr < W 0.0147 

Test Estadístico P - valor 

Shapiro - Wilk # 11X 0.958752 Pr < W 0.1518 
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Ho: Los datos provienen de una distribución normal 

Ha: Los datos no provienen de una distribución normal 

Nivel de significación: Se ha establecido un nivel de significación del 0.05 (α= 0.05) 

= 5% de margen máximo de error.  

Consideremos la regla de decisión: 

p  ≤ 0.05 se rechaza la Ho 

p ≥ 0.05 se acepta la Ho 

Según los resultados obtenidos se asume que los datos de la muestra de estudio no 

provienen de una distribución normal, por tal motivo se procesa con la prueba de 

Wilcoxon. 

4.6. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

4.6.1. Contraste de Hipótesis Específicas  

4.6.1.1. Contraste de la Primera Hipótesis Específica 

a) Hipótesis 

Ha: La Propuesta y Desarrollo de un Taller E-Learning en Ganadería Altoandina y 

Cambio Climático mejora las Competencias Conceptuales de los estudiantes de 

Administración de Negocios Agropecuarios del I.E.S.T.P. El Descanso – Provincia de 

Canas – Departamento de Cusco 2022. 

Ho: La Propuesta y Desarrollo de un Taller E-Learning en Ganadería Altoandina y 

Cambio Climático no mejora las Competencias Conceptuales de los estudiantes de 

Administración de Negocios Agropecuarios del I.E.S.T.P. El Descanso – Provincia de 

Canas – Departamento de Cusco 2022 

b) Nivel de Significancia 
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Alfa (α) = 0.05 

c) Prueba Estadística 

En consideración a que los datos no siguen una distribución normal se utilizó la prueba 

de Wilcoxon para muestras independientes. 

d) Criterio de decisión 

Ho: (p≥ 0,05)       No se rechaza la Ho 

Ha:: (p< 0,05)        Se rechaza la Ho 

e) Cálculo Estadístico 

Luego de aplicar la prueba estadística se encontró diferencia estadística 

significativa (P <0.05) 

f) Conclusión 

Se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, la 

propuesta y desarrollo de un Taller E – Learning en Ganadería Altoandina y Cambio 

Climático mejora las competencias conceptuales de los estudiantes de Administración 

de Negocios Agropecuarios del I.E.S.T.P. El Descanso – Provincia de Canas – 

Departamento de Cusco 2022. 

4.6.1.2. Contraste de la Segunda Hipótesis Específica 

a) Hipótesis 

Ha: La Propuesta y Desarrollo de un Taller E-Learning en Ganadería Altoandina y 

Cambio Climático mejora las Competencias Procedimentales de los estudiantes de 

Administración de Negocios Agropecuarios del I.E.S.T.P. El Descanso – Provincia de 

Canas – Departamento de Cusco 2022. 

Ho: La Propuesta y Desarrollo de un Taller E-Learning en Ganadería Altoandina y 

Cambio Climático no mejora las Competencias Procedimentales de los estudiantes de 
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Administración de Negocios Agropecuarios del I.E.S.T.P. El Descanso – Provincia de 

Canas – Departamento de Cusco 2022 

b) Nivel de Significancia 

Alfa (α) = 0.05 

c) Prueba Estadística 

En consideración a que los datos siguen una distribución normal se utilizó la 

prueba de análisis de varianza de una sola vía para muestras independientes. 

d) Criterio de decisión 

Ho: (p≥ 0,05)       No se rechaza la Ho 

Ha:: (p< 0,05)        Se rechaza la Ho 

e) Cálculo Estadístico 

Luego de aplicar la prueba estadística se encontró diferencia estadística 

significativa (P<0.05) 

f) Conclusión 

Se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula, la propuesta y 

desarrollo de un taller E – Learning en Ganadería Altoandina y Cambio Climático 

mejora las competencias procedimentales de los estudiantes de Administración de 

Negocios Agropecuarios del I.E.S.T.P. El Descanso – Provincia de Canas – 

Departamento de Cusco 2022. 

4.6.1.3. Contraste de la Tercera Hipótesis Específica 

a) Hipótesis 

Ha: La Propuesta y Desarrollo de un Taller E-Learning en Ganadería Altoandina y 

Cambio Climático mejora las Competencias Actitudinales de los estudiantes de 
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Administración de Negocios Agropecuarios del I.E.S.T.P. El Descanso – Provincia de 

Canas – Departamento de Cusco 2022. 

Ho: La Propuesta y Desarrollo de un Taller E-Learning en Ganadería Altoandina y 

Cambio Climático no mejora las Competencias Actitudinales de los estudiantes de 

Administración de Negocios Agropecuarios del I.E.S.T.P. El Descanso – Provincia de 

Canas – Departamento de Cusco 2022 

b) Nivel de Significancia 

Alfa (α) = 0.05 

c) Prueba Estadística 

En consideración a que los datos no siguen una distribución normal se utilizó 

la prueba de Wilcoxon para muestras independientes. 

d) Criterio de decisión 

Ho: (p≥ 0,05)       No se rechaza la Ho 

Ha:: (p< 0,05)        Se rechaza la Ho 

e) Cálculo Estadístico 

Luego de aplicar la prueba estadística se encontró diferencia estadística 

significativa (P<0.05) 

f) Conclusión 

Se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula, la propuesta y 

desarrollo de un taller E – Learning en Ganadería Altoandina y Cambio Climático 

mejora las competencias actitudinales de los estudiantes de Administración de 

Negocios Agropecuarios del I.E.S.T.P. El Descanso – Provincia de Canas – 

Departamento de Cusco 2022. 
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4.6.2. Contraste de la Hipótesis General 

a) Hipótesis 

Ha: La Propuesta y Desarrollo de un Taller E-Learning en Ganadería Altoandina y 

Cambio Climático mejora las Competencias de los estudiantes de Administración de 

Negocios Agropecuarios del I.E.S.T.P. El Descanso – Provincia de Canas – 

Departamento de Cusco 2022. 

Ho: La Propuesta y Desarrollo de un Taller E-Learning en Ganadería Altoandina y 

Cambio Climático no mejora las Competencias de los estudiantes de Administración 

de Negocios Agropecuarios del I.E.S.T.P. El Descanso – Provincia de Canas – 

Departamento de Cusco 2022. 

En consideración a la comprobación de las hipótesis específicas, las cuales han 

denotado diferencias estadísticas significativas (P<0.05) luego de la aplicación de las 

pruebas respectivas, se acepta la hipótesis alternativa que indica, que la propuesta y 

desarrollo de un taller E – Learning en ganadería altoandina y cambio climático mejora 

las competencias de los estudiantes de Administración de Negocios Agropecuarios del 

I.E.S.T.P. El Descanso – Provincia de Canas – Departamento de Cusco 2022. 

 

4.7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La principal limitante al realizar la siguiente investigación es la débil conexión a 

internet y la señal en los celulares y smartphones, considerando que el estudio fue 

realizado en un área rural. 

De acuerdo con el Organismo Regulador de Inversión Privada en 

Telecomunicaciones (Osiptel), 2011), las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) representan el canal electrónico que acelera la comunicación a 

través de medios electrónicos.  

El tratamiento, almacenamiento, generación y propagación de información, 
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simultáneamente, acelera la gestión, almacenamiento, producción y difusión de 

información. 

Las redes de conexión a Internet son un componente esencial en las políticas 

públicas de cualquier nación (Rozas y Sánchez, 2004), varias investigaciones han 

evidenciado que incrementar el acceso a Internet no solo incrementa el acceso a la red 

(Rozas y Sánchez, 2004), sino que también representa uno de los elementos de equidad 

de género (Lagunas-Vázques, et al., 2016). 

Por otro lado, algunos de los estudiantes no conocían la metodología E – Learning, 

el cual es un aprendizaje en línea efectivo, que permite flexibilidad y conveniencia de 

las clases en línea, ello fue un desafío ya que debían de utilizar iniciativas de 

aprendizaje en línea.  

No obstante, pese a las dificultades, se buscó formas y estrategias para la 

realización del taller, y de esta manera fortalecer el aprendizaje de los estudiantes. 

En respuesta a lo propuesto en nuestro primer objetivo específico y analizando la 

hipótesis, la cual indica que la propuesta y desarrollo de un taller E-Learning en 

ganadería altoandina y cambio climático, mejora las competencias conceptuales de los 

estudiantes, y luego del procesamiento de los datos, se determinó que existe una 

mejora en sus competencias después de la intervención. Sin embargo, el grupo 

experimental mostró una mejora aún más significativa con un 18.2 ± 1.32, en donde 

los estudiantes se encuentran en nivel "muy bueno". Esto sugiere que la intervención 

fue efectiva tanto para mejorar como para mantener las competencias conceptuales 

positivas en el grupo experimental. Sin embargo, el grupo de control también mostró 

una mejora notable de 16.65 ± 1.46 en sus competencias conceptuales. Esto sugiere 

que la intervención aplicada en el grupo control fue particularmente efectiva para 

elevar el nivel de competencia conceptual de los estudiantes. En concordancia a la 

respuesta inferencial se encontró que se rechazó la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna. Es decir, la Propuesta y Desarrollo de un Taller E-Learning en 

Ganadería Altoandina y Cambio Climático sí mejora significativamente las 



115 
 

competencias conceptuales de los estudiantes, contrastando con la investigación 

realizada por Yucra (2019) en donde su objetivo fue determinar cómo el aprendizaje 

basado en proyectos afecta el desarrollo de competencias en los estudiantes. Los 

hallazgos indicaron que el aprendizaje basado en proyectos ha tenido un impacto 

positivo en el desarrollo de las competencias de los estudiantes. Concluyó que el 

aprendizaje basado en proyectos ha tenido un impacto positivo en el desarrollo de las 

competencias de los estudiantes del grupo experimental demostraron competencias 

procedimentales, actitudinales y conceptuales en un 56.5% suficiente, 95.7% 

suficiente y 78.3% insuficiente, respectivamente. Después de la implementación del 

aprendizaje basado en proyectos, el nivel de competencias procedimentales fue 82.6% 

suficiente, la competencia actitudinal fue 65.2% suficiente y la competencia 

conceptual fue 95.7% excelente. Hubo una diferencia estadística significativa en 

comparación con los resultados del grupo control. Esto demostró la influencia del 

aprendizaje basado en proyectos.  

En respuesta al segundo objetivo y analizando la hipótesis del desarrollo de un 

Taller E – Learning en ganadería altoandina y cambio climático mejora las 

competencias procedimentales de los estudiantes ya mencionados. Se puede apreciar 

que los resultados muestran que las competencias procedimentales, en el pre test, el 

grupo experimental y grupo control se observa que llegan a un nivel suficiente 13.6 ± 

2.21 y 13.2 ± 2.21 respectivamente, esto indica que, antes de la intervención, la 

mayoría de los participantes del grupo experimental y control se encontraban en un 

rango medio. Después de la intervención, se obtuvieron puntajes de 18.9 ± 1.02 para 

el grupo experimental y 16.6 ± 1.87 para el grupo control, en donde la mayoría de los 

participantes del grupo experimental tuvieron una mejora sustancial en sus 

competencias procedimentales, con un porcentaje significativo alcanzando un nivel 

"sobresaliente". Esto sugiere que, después de la intervención, el grupo experimental 

logró mantener y mejorar su alto nivel en la competencia procedimental. Esto sugiere 

que la intervención fue efectiva tanto para mejorar como para mantener las 



116 
 

competencias procedimentales, especialmente en el grupo experimental. Sin embargo, 

el grupo de control también mostró un progreso importante. Como también en lo 

inferencial como el valor de significancia que se halló p= 0,001 es inferior a la 

significancia teórica α = 0,05, podemos señalar que hay una diferencia significativa en 

el post test del grupo control y experimental, por ello, la hipótesis alterna es aceptada 

en lugar de la hipótesis nula, es decir, la Propuesta y Desarrollo de un Taller E-

Learning en Ganadería Altoandina y Cambio Climático si mejora significativamente 

las Competencias Procedimentales de los estudiantes, enfatizando el estudio de 

Guarniz (2021) que tuvo como objetivo la evaluación del impacto del taller de 

colposcopía en el dominio del diagnóstico de cáncer cervical en los estudiantes de 

obstetricia postgrado de una universidad peruana. Los hallazgos indicaron que el taller 

de colposcopía tiene un impacto significativo en el crecimiento de los dominios 

conceptuales, procedimentales y actitudinales de los estudiantes que recibieron el 

taller, permitiendo que el 93.3% de los estudiantes logren alcanzar las competencias 

esperadas. Relacionando con Piedra et al. (2020) cuyos objetivos principales fueron 

una evaluación diagnóstica de la competencia conceptual, actitudinal y procedimental 

de los estudiantes de la carrera de medicina humana antes de la implementación de un 

modelo de aprendizaje respecto a la hemodonación. Finalmente se dio a conocer un 

nivel alto en las competencias procedimentales y actitudinales, así como en la 

integración de conceptos novedosos los cuales reforzarán las actitudes y 

procedimientos derivados de lo aplicado, dando al estudiante una educación superior 

integral a diferencia de la que se da desde otros enfoques de enseñanza tradicional. 

Respecto al tercer objetivo específico el cual fue la mejora de las competencias 

actitudinales de los estudiantes de Administración de Negocios Agropecuarios 

mediante un Taller E – Learning en ganadería altoandina y cambio climático se puede 

apreciar que ambos grupos mostraron mejoras en sus competencias actitudinales 

después de la intervención. El grupo control logró tener una actitud positiva para la 

mayoría de sus participantes con un puntaje de 32.80 ± 2.70, mientras que el grupo 
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experimental también mantuvo una actitud positiva para la mayoría de sus miembros 

con un puntaje de 37.2 ± 2.54. Esto podría interpretarse como que la intervención 

aplicada al grupo experimental fue efectiva para elevar el rendimiento en competencias 

actitudinales es, aunque algunos participantes en el grupo de control también 

mostraron mejoras notables. 

Como el valor de significancia que se observó p= 0,001 es inferior a la 

significancia teórica α = 0,05, podemos señalar que hay una diferencia significativa en 

el post test del grupo control y experimental, es por ello, la hipótesis alterna es aceptada 

en lugar de la hipótesis nula. Es decir, la Propuesta y Desarrollo de un Taller E-

Learning en Ganadería Altoandina y Cambio Climático si mejora significativamente 

las Competencias actitudinales de los estudiantes. Contrastado con el trabajo de 

investigación de Montoya (2019) en donde su objetivo fue demostrar la diferencia 

entre el programa de aprendizaje basado en competencias y la metodología tradicional 

en las habilidades de comunicación oral y escrita de los estudiantes. Los resultados 

mostraron que, en comparación con la metodología tradicional el uso del programa de 

aprendizaje basado en competencias tiene un impacto en las habilidades de 

comunicación oral y escrita de los estudiantes del curso de Comprensión y Producción 

de Textos, el programa de aprendizaje basado en competencias ha mejorado las 

habilidades comunicativas oral y escrita. En comparación con la metodología 

tradicional, el programa de aprendizaje basado en competencias ha tenido un impacto 

más significativo en el nivel conceptual de las habilidades comunicativas oral y escrita 

de los estudiantes del curso de comprensión y producción de textos en el IESTP – 

TECSUP – Lima, se ha demostrado que el programa de aprendizaje basado en 

competencias, en comparación con la metodología tradicional ha mejorado las 

habilidades de comunicación oral y escrita de los estudiantes del curso de comprensión 

y producción de textos, durante el periodo académico 2016-II. (Debido a que la 

significancia observada p = 0.002 es menor que la significancia teórica α = 0.05)  
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En comparación con las 137 metodologías tradicionales, el programa de 

aprendizaje basado en competencias ha tenido un impacto positivo en el nivel 

actitudinal de las habilidades comunicativas oral y escrita de los estudiantes del curso 

de comprensión y producción de textos del IESTP – TECSUP – Lima, durante el 

periodo II - 2016.  (Se parecía que la significancia observada p = 0.000 es inferior que 

la significancia teórica α = 0.05) 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. La propuesta y desarrollo de un Taller E- Learning en ganadería 

altoandina y cambio climático el cual se implementó para la mejora de las 

competencias conceptuales en los estudiantes de la carrera técnica de Administración 

de Negocios Agropecuarios del I.E.S.T.P. El Descanso, fue positivo para ambos 

grupos, ya que en el grupo experimental se puede observar que en el Pre – Test el 

puntaje es de 14.85 y en el Post – Test el puntaje es de 18.2, lo cual evidencia una 

mejora en dicha competencia; en el grupo control se puede observar que en el Pre – 

Test el puntaje es de 13.45 y en el Post – Test el puntaje es de 16.65, evidenciando una 

mejora en la presente competencia. Contrastando el grupo experimental en el Pre – 

Test el 100% de los estudiantes se encontraba en un rango bueno y en el Post – Test 

los estudiantes evidenciaron un aumento en sus puntajes lo cual los sitúa en un rango 

muy bueno en donde el nivel de significancia fue de 0.001, y es por ello que se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, ello explica que: La propuesta y 

desarrollo de un Taller E – Learning en ganadería altoandina y cambio climático 

mejora las competencias conceptuales de los estudiantes.   

SEGUNDA. La propuesta y desarrollo de un Taller E- Learning en ganadería 

altoandina y cambio climático el cual se implementó para la mejora de las 

competencias procedimentales en los estudiantes de la carrera técnica de 

Administración de Negocios Agropecuarios del I.E.S.T.P. El Descanso, fue positivo 

para ambos grupos, ya que en el grupo experimental se puede observar que en el Pre – 

Test el puntaje es de 13.6 y en el Post – Test el puntaje es de 18.9, lo cual evidencia 

una mejora en dicha competencia; en el grupo control se puede observar que en el Pre 

– Test el puntaje es de 13.2 y en el Post – Test el puntaje es de 16.6, evidenciando una 

mejora en la presente competencia. Contrastando el grupo experimental en el Pre – 

Test el 100% de los estudiantes se encontraba en un rango suficiente y en el Post – 

Test los estudiantes evidenciaron un aumento en sus puntajes lo cual los sitúa en un 

rango muy bueno en donde el nivel de significancia es menor a 0,001 y es por ello que 
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se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, ello explica que: La 

propuesta y desarrollo de un Taller E – Learning en ganadería altoandina y cambio 

climático mejora las competencias procedimentales de los estudiantes.   

TERCERA. La propuesta y desarrollo de un Taller E- Learning en ganadería 

altoandina y cambio climático el cual se implementó para la mejora de las 

competencias procedimentales en los estudiantes de la carrera técnica de 

Administración de Negocios Agropecuarios del I.E.S.T.P. El Descanso, fue positivo 

para ambos grupos, ya que en el grupo experimental se puede observar que en el Pre – 

Test el puntaje es de 30.90 ± 3.64 y en el Post – Test el puntaje es de 37.2 ± 2.54, lo 

cual evidencia una mejora en dicha competencia; en el grupo control se puede observar 

que en el Pre – Test el puntaje es de 28.90 ± 3.64  y en el Post – Test el puntaje es de 

32.80 ± 2.70, evidenciando una mejora en la presente competencia. Contrastando el 

grupo experimental en el Pre – Test el 100% de los estudiantes se encontraba en un 

rango bueno y en el Post – Test los estudiantes evidenciaron un aumento en sus 

puntajes lo cual los sitúa en un rango de actitud positiva en donde el nivel de 

significancia es menor a 0,001 y es por ello que se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alterna, ello explica que: La propuesta y desarrollo de un Taller E – 

Learning en ganadería altoandina y cambio climático mejora las competencias 

actitudinales de los estudiantes.   

CUARTA. La propuesta y el desarrollo de un Taller E – Learning en ganadería 

altoandina y cambio climático el cual se implementó para mejorar las competencias de 

los estudiantes de la carrera técnica de Administración de Negocios Agropecuarios del 

I.E.S.T.P. El Descanso, mejoró las competencias de los estudiantes. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. Se recomienda incluir asignaturas electivas auto gestionadas para la 

formación de estudiantes en los I.E.S.T.P. de nuestro país a fin de mejorar sus 

competencias. 

SEGUNDA. Se recomienda el desarrollo de talleres E-learning (autogestionados) y 

virtuales que aborden el tema de cambio climático considerando el ecosistema sobre 

el cual el egresado ejercerá sus actividades profesionales. 

TERCERA. Se recomienda una mayor difusión de las tecnologías de la información 

y de la comunicación, como parte de los recursos y herramientas que se utilizan durante 

la formación de los estudiantes de las I.E.S.T.P. 

CUARTA. Se recomienda que la formación mediante metodología E- Learning sean 

impartidos tanto en la zona urbana y rural, a fin, de promover que todos los estudiantes 

de nuestro país tengan igualdad de oportunidades durante su formación. 
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Apéndice A: Matriz de consistencia del informe final de tesis cuantitativa 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES E 

INDICADORES 
METODOLOGÍA RECOMENDACIONES 

 

1. INTERROGANTE PRINCIPAL 

¿De qué manera la propuesta y desarrollo de un 

Taller E – Learning en ganadería altoandina y 

cambio climático mejora las competencias de los 

estudiantes de Administración de Negocios 

Agropecuarios del I.E.S.T.P. El Descanso – 

Provincia de Canas – Departamento de Cusco 

2022? 

2. INTERROGANTES ESPECÍFICAS 

a) ¿De qué manera la propuesta y desarrollo de un 

Taller E – Learning en ganadería altoandina y 

cambio climático mejora las competencias 

conceptuales de los estudiantes de 

Administración de Negocios Agropecuarios del 

I.E.S.T.P. El Descanso – Provincia de Canas – 

Departamento de Cusco 2022? 

b) ¿De qué manera la propuesta y desarrollo de un 

Taller E – Learning en ganadería altoandina y 

cambio climático mejora las competencias 

procedimentales de los estudiantes de 

Administración de Negocios Agropecuarios del 

I.E.S.T.P. El Descanso – Provincia de Canas – 

Departamento de Cusco 2022? 

c) ¿De qué manera la propuesta y desarrollo de un 

Taller E – Learning en ganadería altoandina y 

cambio climático mejora las competencias 

actitudinales de los estudiantes de 

Administración de Negocios Agropecuarios del 

I.E.S.T.P. El Descanso – Provincia de Canas – 

Departamento de Cusco 2022? 

 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar de qué manera la propuesta y 

desarrollo de un Taller E – Learning en 

Ganadería Altoandina y Cambio Climático 

mejora las Competencias de los Estudiantes de 

Administración de Negocios Agropecuarios del 

I.E.S.T.P. El Descanso – Provincia de Canas – 

Departamento de Cusco 2022. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Determinar de qué manera la propuesta y 

desarrollo de un Taller E – Learning en 

Ganadería Altoandina y Cambio Climático 

mejora las Competencias conceptuales de los 

Estudiantes de Administración de Negocios 

Agropecuarios del I.E.S.T.P. El Descanso – 

Provincia de Canas – Departamento de Cusco 

2022.  

b) Determinar de qué manera la propuesta y 

desarrollo de un Taller E – Learning en 

Ganadería Altoandina y Cambio Climático 

mejora las Competencias procedimentales de los 

Estudiantes de Administración de Negocios 

Agropecuarios del I.E.S.T.P. El Descanso – 

Provincia de Canas – Departamento de Cusco 

2022 

c) Determinar de qué manera la propuesta y 

desarrollo de un Taller E – Learning en 

Ganadería Altoandina y Cambio Climático 

mejora las Competencias actitudinales de los 

Estudiantes de Administración de Negocios 

Agropecuarios del I.E.S.T.P. El Descanso – 

Provincia de Canas – Departamento de Cusco 

2022 

 

1. HIPÓTESIS GENERAL 

La propuesta y desarrollo de un Taller E-

Learning en ganadería altoandina y cambio 

climático mejora las competencias de los 

estudiantes de Administración de Negocios 

Agropecuarios del I.E.S.T.P. El Descanso – 

Provincia de Canas – Departamento de 

Cusco 2022 

2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

a) La Propuesta y Desarrollo de un Taller E – 

Learning en Ganadería Altoandina y 

Cambio Climático mejora las Competencias 

Conceptuales de los estudiantes de 

Administración de Negocios Agropecuarios 

del I.E.S.T.P. El Descanso – Provincia de 

Canas – Departamento de Cusco 2022. 

b) La Propuesta y Desarrollo de un Taller E – 

Learning en Ganadería Altoandina y 

Cambio Climático mejora las Competencias 

Procedimentales de los estudiantes de 

Administración de Negocios Agropecuarios 

del I.E.S.T.P. El Descanso – Provincia de 

Canas – Departamento de Cusco 2022. 

c) La Propuesta y Desarrollo de un Taller E – 

Learning en Ganadería Altoandina y 

Cambio Climático mejora las Competencias 

Actitudinales de los estudiantes de 

Administración de Negocios Agropecuarios 

del I.E.S.T.P. El Descanso – Provincia de 

Canas – Departamento de Cusco 2022. 

 

1. Variable Independiente (X) 

X1 Propuesta y Desarrollo de un 

Taller E – Learning en Ganadería 

Altoandina y Cambio Climático. 

Indicadores 

- Investigación sobre Ganadería 

Altoandina y Cambio Climático 

- Planificación de un Taller E – 

Learning  

- Definición de las actividades. 

- Elaboración de los recursos 

educativos. 

- Elaboración de las actividades 

educativas 

- Ejecución del Taller 

- Análisis de los resultados del Taller. 

- Propuestas de mejora continua. 

2. Variable Dependiente (Y) 

- Competencias de los 

Estudiantes. 

Indicadores 

- Saber saber. 

- Saber hacer. 

- Saber ser. 

 

- Tipo de Investigación 

Cuantitativa, prospectiva de corte 

longitudinal 

- Diseño de Investigación 

 Experimental - Cuasi - experimental 

- Ámbito de Estudio 

I.E.S.T.P. El Descanso – Provincia de 

Canas- Departamento de Cusco. 

- Población 

80 estudiantes de la Carrera Técnica de 

Administración de Negocios 

Agropecuarios del último año del 

I.E.S.T.P. El Descanso. 

- Muestra 

40 estudiantes de la Carrera Técnica de 

Administración de Negocios 

Agropecuarios del último año del 

I.E.S.T.P. El Descanso, de los cuales 20 

pertenecen al grupo control y 20 al grupo 

experimental. 

- Técnicas de Recolección de 

Datos 

Cuestionarios Cerrados 

- Instrumentos 

Cuestionarios en línea, utilizando la 

herramienta Google Forms. 

 

 

1.Se recomienda incluir asignaturas 

electivas auto gestionadas para la 

formación de estudiantes en 

Instituciones Educativas Superiores 

Tecnológicos Públicas de nuestro 

país a fin de mejorar sus 

competencias.  

2. Se recomienda el desarrollo de 

talleres E – Learning 

(autogestionados) y virtuales 

convencionales aborden el tema de 

cambio climático considerando el 

ecosistema sobre el cual el egresado 

ejercerá sus actividades 

profesionales. 

3.Se recomienda una mayor difusión 

de las tecnologías de la información y 

de la comunicación como parte de los 

recursos y herramientas que se 

utilizan durante la formación de los 

estudiantes de las Instituciones 

Educativas Superiores Tecnológicas 

Públicas. 

4. Se recomienda que la formación 

mediante metodología E – Learning 

sean impartidos tanto en la zona 

urbana y rural, a fin, de promover que 

todos los estudiantes de nuestro país 

tengan igualdad de oportunidades 

durante su formación.  
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Apéndice B: Instrumentos de recolección de datos 

CUESTIONARIO PARA MEDIR COMPETENCIAS CONCEPTUALES 
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CUESTIONARIO PARA MEDIR LAS COMPETENCIAS 

PROCEDIMENTALES 
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CUESTIONARIO PARA MEDIR LAS COMPETENCIAS 

ACTITUDINALES 
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Apéndice C: Validación de Instrumentos 

 
 



143 

 
 

 

  



144 

  



145 

  



146 

  



147 

  



148 

  



149 

  



150 

  



151 

  



152 

  



153 

  



154 

  



155 

  



156 

  



157 

  



158 

  



159 

  



160 

  



161 



162 



163 

  



164 

 



165 

 



166 

  



167 

  



168 

  



169 

  



170 

  



171 

  



172 

Apéndice D: Matriz de datos 

 

 

 

 

  

Competencias Conceptuales 

Estudiantes Pre test 

Experimental  (E - 

Learning) 

Post test 

Experimental  (E - 

Learning) 

Estudiantes Pre test Control  

(Tradicional) 

Post test Control  

(Tradicional) 

E1  18 19 E1.1 14 16 

E2 15 17 E1.2 14 17 

E3 13 17 E1.3 13 15 

E4 14 18 E1.4 13 15 

E5 18 20 E1.5 15 17 

E6 14 18 E1.6 11 15 

E7 13 19 E1.7 15 17 

E8 12 16 E1.8 17 20 

E9 11 17 E1.9 8 15 

E10 16 20 E1.10 13 16 

E11 14 18 E1.11 17 19 

E12 13 17 E1.12 13 16 

E13 14 17 E1.13 15 17 

E14 16 19 E1.14 11 15 

E15 16 19 E1.15 14 17 

E16 18 20 E1.16 16 19 

E17 17 19 E1.17 13 17 

E18 18 20 E1.18 11 16 

E19 13 16 E1.19 15 18 

E20 14 18 E1.20 11 16 
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Competencias Procedimentales 

Estudiantes Pre test 

Experimental  (E - 

Learning) 

Post test 

Experimental  (E - 

Learning) 

Estudiantes Pre test Control  

(Tradicional) 

Post test Control  

(Tradicional) 

E1  16 19 E1.1 13 15 

E2 13 18 E1.2 13 16 

E3 12 18 E1.3 11 14 

E4 12 19 E1.4 11 14 

E5 17 20 E1.5 14 18 

E6 15 19 E1.6 10 15 

E7 11 20 E1.7 14 17 

E8 11 19 E1.8 18 20 

E9 15 20 E1.9 10 15 

E10 12 17 E1.10 12 17 

E11 11 18 E1.11 16 20 

E12 12 20 E1.12 14 17 

E13 13 19 E1.13 16 18 

E14 15 18 E1.14 12 17 

E15 14 18 E1.15 13 19 

E16 17 20 E1.16 17 18 

E17 16 20 E1.17 12 15 

E18 17 20 E1.18 12 16 

E19 11 17 E1.19 14 17 

E20 12 19 E1.20 12 14 
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Competencias Actitudinales 

Estudiantes Pre test 

Experimental  (E - 

Learning) 

Post test 

Experimental  (E - 

Learning) 

Estudiantes Pre test Control  

(Tradicional) 

Post test Control  

(Tradicional) 

E1 38 40 E1.1 32 34 

E2 28 36 E1.2 32 36 

E3 28 36 E1.3 30 34 

E4 30 38 E1.4 30 34 

E5 34 40 E1.5 32 34 

E6 30 38 E1.6 24 32 

E7 28 38 E1.7 28 32 

E8 26 34 E1.8 34 40 

E9 26 36 E1.9 22 30 

E10 34 40 E1.10 28 32 

E11 30 38 E1.11 32 34 

E12 28 36 E1.12 28 34 

E13 28 36 E1.13 30 32 

E14 34 40 E1.14 24 28 

E15 34 40 E1.15 30 32 

E16 38 40 E1.16 34 34 

E17 32 36 E1.17 28 32 

E18 34 38 E1.18 24 30 

E19 28 32 E1.19 32 34 

E20 30 32 E1.20 24 28 
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Apéndice E: Evidencias de Taller 
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HORARIOS DEL TALLER GRUPO CONTROL (TRADICIONAL) 

Módulo Fecha Contenido Tema Hora 

Módulo 1 22/11/2022 

Ecosistema 

Altoandino – 

Ganadería 

Altoandina – 

Sistemas de 

Producción 

1. Medio Biótico y Abiótico en el 

Ecosistema Altoandino Dr. Víctor 

Manuel Vélez Marroquín 

 

2. Prácticas Ganaderas Convencionales 

Ing. Guadalupe Orellana Ligas 

3. Nutrición de Vacas Lecheras en el 

Ecosistema Altoandino Ing. 

Guadalupe Orellana Ligas 

4. Sanidad de Vacas Lecheras en el 

Ecosistema Altoandino Ing. 

Guadalupe Orellana Ligas 

 

5. La Pradera Altoandina Ing. 

Francisco Enrique Franco Febres 

4:00pm 

 

 

4:45pm - 

6:15pm 

 

6:15pm 

Módulo 2 29/11/2022 

 

Ganadería 

Altoandina y 

Contaminación 

Ambiental 

1. Eficiencia del Uso de Nutrientes en 

la Ganadería Altoandina Dr. Víctor 

Manuel Vélez Marroquín 

2. Ciclos de Nutrientes en la Ganadería 

Dr. Víctor Manuel Vélez Marroquín 

3. Contaminantes Atmosféricos y 

Gases de Efecto Invernadero por la 

Ganadería Dr. Víctor Manuel Vélez 

Marroquín. 

4:00pm 
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Módulo 3 06/12/2022 Cambio Climático 

1. Conceptos de Cambio Climático 

Dra. Cecilia Loza Acosta 

2. Evidencias del Cambio Climático 

Dra. Cecilia Loza Acosta 

 

3. Ecosistema Altoandino y Cambio 

Climático Dr. Víctor Manuel Vélez 

Marroquín. 

4:00pm – 

5:15pm 

 

5:30pm 

Módulo 4 13/12/2022 

Cambio Climático 

y Ganaderia 

Altoandina –

Propuesta 

Tecnológica 

1. Aportes de la Ganadería al Cambio 

Climático Dr. Víctor Manuel Vélez 

Marroquín 

2. Adaptación y Mitigación de la 

Ganadería al Cambio Climático Dr. 

Víctor Manuel Vélez Marroquín 

3. Propuesta de Manejo Nutricional de 

la Ganadería Altoandina Dr. Víctor 

Manuel Vélez Marroquín 

 

4. Propuesta para el Manejo de Pasturas 

en el Ecosistema Altoandino Ing. 

Francisco Enrique Franco Febres 

 

4:00pm – 

5:45pm 

 

 

 

6:00pm 
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Sesiones de Aprendizaje – Grupo Experimental (E – L earning) 

  



185 
 
 

 

 

  



186 
 
 

 

 

 



187 
 
 

 

 

  



188 
 
 

 

 

 

  



189 
 
 

 

 

  



190 
 
 

 

 

 



191 
 
 

 

 

 

 

  



192 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



193 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



194 
 
 

 

 

  



195 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



196 
 
 

 

 

  



197 
 
 

 

 

  



198 
 
 

 

 

  



199 
 
 

 

 

  



200 
 
 

 

 

  



201 
 
 

 

 

  



202 
 
 

 

 

  



203 
 
 

 

 

  



204 
 
 

 

 

  



205 
 
 

 

 



206 
 
 

 

 

Sesiones de Aprendizaje – Grupo Control (Tradicional) 
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