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Resumen 

El objetivo general de la presente investigación consiste en establecer los niveles de 

aprendizaje desarrollado por un grupo de estudiantes universitarios tras la emisión 

del programa de un Youtuber, en este sentido, se emplea un diseño de investigación 

de enfoque cuantitativo fundamentado en un diseño descriptivo-transversal en el 

cual se expuso a una muestra de 55 estudiantes universitarios de un curso de 8vo 

ciclo de Comunicación a un video titulado: Los #Ñataudios del Youtuber El Juan, 

influencer especializado en temas de política peruana. Después de la emisión se 

aplicó a los estudiantes un cuestionario no estructurado que incluye preguntas para 

evaluar acorde a la teoría los cinco niveles teóricos sugeridos por Tobón: pre-formal, 

receptivo, resolutivo, autónomo y estratégico. Así, la investigación conforma un 

aporte de conocimiento para ampliar el debate académico de la ciencia educativa 

sobre la incorporación de nuevas formas de mediar con el aprendizaje de los 

jóvenes universitarios. Los resultados indican que al menos 6 de 10 estudiantes 

logró alcanzar un nivel de aprendizaje pre-formal, receptivo, resolutivo, autónomo o 

estratégico sobre el caso Richard Swing. Por tanto se concluye, que la exposición de 

jóvenes universitarios a un programa de youtuber si contribuye al logro de su 

aprendizaje sobre el caso evaluado, sin embargo, el efecto parece más limitado en 

la capacidad de comparar casos (aprendizaje resolutivo) y definir o describir el 

problema (aprendizaje receptivo). 
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Introducción  
 

 No cabe duda que vivimos en tiempos de cambios tecnológicos que están 

alterando la naturaleza de las prácticas educativas. En este sentido, el modelo 

tradicional de educación superior a nivel mundial trata de adaptarse a la demanda de 

modelos de enseñanza más interactivos y actualizados (Logan, 2012). De igual 

forma, con el desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), 

los docentes universitarios disponen de nuevas herramientas tecnológicas para 

estimular y comprometer el aprendizaje de sus estudiantes. Una de esas 

herramientas emergentes es la red social Youtube, la cual constituye uno de los 

sitios web más populares de intercambio de videos, generando la mayor cantidad de 

tráfico en Internet después de Google y Facebook (Richier et al, 2015).  

 
Bajo este concepto, muchos universitarios ya están usando YouTube como 

una herramienta de aprendizaje sobre cualquier campo o tema sea del ámbito social 

– cultural o académico. Esto beneficia sin duda a los estudiantes permitiéndoles 

tomar la iniciativa de aprender por sí mismos en cualquier momento y lugar que les 

convenga (Logan, 2012). Asimismo, Youtube ha sido el espacio para el surgimiento 

de los YouTubers, es decir, usuarios que usan Youtube para compartir videos 

llamativos a su comunidad de seguidores y que gozan de mucha popularidad 

(Lange, 2014). A los YouTubers se les considera influenciadores y líderes de opinión 

capaces de desarrollar una visión personal sobre muchos temas y dirigirla a sus 

seguidores, promoviendo un mayor interés de estos sobre marcas u otros aspectos 

(Lópes et al, 2020).  

 
También han surgido influencers cuyo contenido temático incorpora 

elementos que buscan una reflexión crítica sobre temas de la realidad política. Así, 

la política, que hasta ahora ha sido relativamente descuidada por los YouTubers, ha 

hecho recientemente su aparición en la famosa plataforma de alojamiento de vídeo, 

ofreciendo al público un conjunto ecléctico de contenido explicativo, de hecho, 

algunos YouTubers han encontrado un lugar para brindar una mirada alternativa 
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sobre los hechos políticos (Devras, 2017). 

  
No obstante, muchos jóvenes universitarios sienten una aversión natural 

hacia los temas políticos y toman distancia de los partidos políticos tradicionales, 

ahora bien, ello no implica una desconexión de la esfera pública y del sentimiento 

político contra la corrupción (Cano, Quiroz y Nájar, 2017). Perú al igual que otros 

países de América Latina, ha sufrido durante decenios de una corrupción sistémica 

que ha llegado a los niveles más altos de sus sistemas ejecutivo, judicial y 

legislativo. En el último año, las revelaciones del escándalo de Richard Cisneros en 

el Perú, también conocido como el caso "Richard Swing", puso en evidencia 

mediante la filtración de audios una presunta red de influencias y corrupción 

(Gestión, 2020), que colocó en riesgo la continuidad del poder Ejecutivo, dirigido por 

el presidente Martín Vizcarra, siendo un tema con mucha cobertura mediática. Sin 

embargo, la percepción de dicho escándalo en los jóvenes universitarios no es del 

todo clara.  

 
Dicha realidad motivó la presente investigación, centrándose en identificar los 

niveles de aprendizaje desarrollados por un grupo de estudiantes universitarios tras 

la emisión de un programa Youtuber sobre el caso Richard Swing, empleando para 

ello un diseño de investigación descriptivo-transversal (Hernández et al., (2014) y 

tomando como base la taxonomía socioformativa de Tobón (2017), la cual plantea 

que se puede distinguir cinco niveles de aprendizaje: pre-formal, receptivo, 

resolutivo, autónomo y estratégico, incorporando en todos ellos, su aptitud ante los 

problemas del entorno.  

 
 En este sentido, algunos investigadores internacionales y nacionales han 

realizado aportes bajo enfoques y temáticas similares. En primer término, se tiene el 

aporte de Van Eldik et al (2019) que enfocaron su investigación en estudiar la 

manera en que los YouTubers presentan y representan a la ciudad y al mismo 

tiempo, ayudar a comprender lo que los adolescentes podrían sacar de sus ídolos en 

línea en términos de la identidad urbana y sus problemas sociales. Los autores 
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concluyen que en sus vídeos y en las páginas de sus canales, los influenciadores se 

asocian principalmente a la ciudad, al tener la ciudad como fondo y contexto de los 

vídeos, al involucrarse en las tendencias culturales (por ejemplo, fútbol, hip-hop) que 

se vinculan a la ciudad, y al afiliarse con otros influenciadores locales. Sostienen que 

los influenciadores pueden, por lo tanto, proporcionar un contenido que puede 

ayudar potencialmente a sus espectadores locales a fortalecer su identidad urbana y 

sus principales problemas. 

 
 Otra investigación que implica un aporte relevante es la efectuada por June, 

Yaacob & Kheng (2014) cuyo propósito se centró en investigar el uso de los vídeos 

de YouTube y las actividades interactivas para estimular el pensamiento crítico entre 

los estudiantes de una universidad pública de Malasia. Se concluyó que los videos 

de YouTube eran divertidos e interesantes, aumentaban la participación y el 

compromiso de los estudiantes y mejoraban sus habilidades de pensamiento crítico. 

De esta manera, el estudio reveló el potencial del vídeo de YouTube como 

herramienta para estimular el aprendizaje de los estudiantes y mejorar su 

pensamiento crítico. 

 
 De igual forma la investigación de Moghavvemi et al (2018), analizó las 

perspectivas de los estudiantes sobre el uso de YouTube para el aprendizaje, sus 

correspondientes patrones de uso y los factores asociados que los impulsan a 

utilizarlo. Los resultados confirmaron que muchos estudiantes confían en YouTube 

para resolver problemas académicos y responder a cualquier pregunta que puedan 

tener. Por tanto, dado el amplio uso de la informática entre los estudiantes, su 

familiaridad con ella y la eficacia de los vídeos para el aprendizaje se hace necesario 

que se adopten tecnologías adecuadas para la enseñanza y que se rediseñen los 

métodos educativos. Las nuevas tecnologías/canales como Youtube pueden 

utilizarse como instrumentos complementarios del sistema de educación que 

mejoran la enseñanza-aprendizaje. 

 
Otra investigación relevante es la de Folguera, López y Marín (2019) quienes 
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se focalizaron en describir el alcance de los youtubers como profesión en España y 

su potencial en la transformación social, basándose para ello en un enfoque 

cualitativo que incluyó en revisiones bibliográficas y fuentes secundarias. Bajo esta 

perspectiva el trabajo concluye afirmando que los influencers conforman un referente 

a seguir en el contexto digital, por tanto, los profesionales de la educación deben 

reconocer dicha realidad y hacer uso de esta como una herramienta educativa. 

Dichos retos implican que el docente debe reinventarse y tener la capacidad de 

tomar responsabilidad de este medio de comunicación, como una vía de renovar la 

educación social y pensamiento crítico.  

 
A nivel latinoamericano, resalta el estudio de Rivera-Rogel, Benavides, y B-

Flandoli (2018) cuyo objetivo fue realizar un mapeo de los principales youtubers de 

Ecuador y Colombia, elaborando para ello un ranking en base a su número de 

suscriptores y/o visualizaciones, todo con la finalidad de identificar cuáles 

contribuyen a la educación. La investigación concluyó que el 90% de los youtubers 

de Ecuador y Colombia se enfocan en temas de entretenimiento dejando a un lado 

los temas educativos o de reflexión crítica. No obstante, dado su popularidad es 

pertinente que desde las instituciones educativas se organicen alternativas para 

emplearlos como facilitadores del aprendizaje entre los estudiantes. 

 
Desde una perspectiva político-nacional se tiene el aporte de Cano et al 

(2017), autores que se concentraron en resumir la percepción que tienen los jóvenes 

universitarios de Lima sobre la política, sus instituciones y la relevancia de las redes 

digitales para su información. Las conclusiones indican que los universitarios no 

muestran confianza de los partidos políticos; además, los jóvenes si tienen acceso a 

una amplia gama de fuentes de información y desean colaborar en las soluciones de 

las grandes problemáticas que aquejan al país.  

 
Vista la problemática y antecedentes, la presente investigación busca 

responder a la interrogante: ¿Qué niveles de aprendizaje desarrolla un grupo de 

estudiantes universitarios tras la emisión de un programa Youtuber sobre el caso 
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Richard Swing? En este marco, se justifica desde un punto de vista teórico ya que 

los resultados a obtener permitirán analizar la influencia de los YouTubers en el 

desarrollo de los niveles de aprendizaje conformando un aporte inicial al debate 

académico de la teoría de aprendizaje mediante TIC y la incorporación de nuevas 

formas de mediar con el aprendizaje de los jóvenes universitarios. Asimismo, dado 

que existen muy pocos referentes empíricos a nivel nacional sobre la temática, la 

investigación permitirá contar con resultados que servirán de insumo para otras 

investigaciones y aplicaciones locales. En efecto, la investigación se enmarca en la 

línea de investigación: cultura digital y redes de aprendizaje, sub-línea de 

investigación: Aprendizaje mediado por tecnología.  

 
De igual forma, se plantea como objetivo general establecer los niveles de 

aprendizaje desarrollados por un grupo de estudiantes universitarios tras la emisión 

y alcanzar los siguientes objetivos específicos: 1) Identificar en el grupo de 

estudiantes la presencia de aprendizaje del tipo pre-formal tras la emisión de un 

programa Youtuber sobre el caso Richard Swing, 2) Identificar en el grupo de 

estudiantes la presencia de aprendizaje del tipo receptivo tras la emisión de un 

programa Youtuber sobre el caso Richard Swing, 3) Identificar en el grupo de 

estudiantes la presencia de aprendizaje del tipo resolutivo tras la emisión de un 

programa Youtuber sobre el caso Richard Swing, 4) Identificar en el grupo de 

estudiantes la presencia de aprendizaje del tipo autónomo tras la emisión de un 

programa Youtuber sobre el caso Richard Swing y 5) Identificar en el grupo de 

estudiantes la presencia de aprendizaje del tipo estratégico tras la emisión de un 

programa Youtuber sobre el caso Richard Swing.  

 
El presente informe final de investigación presenta en dos partes 

fundamentales: 1) Marco teórico y 2) Diseño metodológico y resultados, los cuales 

una vez desarrollados dan vida al cuerpo de conclusiones y recomendaciones 

planteadas. Si bien la principal limitante de la investigación es la poca amplitud de 

universidades analizadas, sin duda la influencia de los YouTubers en la reflexión 

política conforma una perspectiva emergente para nuevas líneas de investigación. 
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 Cabe destacar que, en el estudio se emplea un diseño de investigación de 

enfoque cuantitativo fundamentado en un diseño descriptivo, específicamente de 

tipo transversal en el cual se expuso a una muestra de 55 estudiantes universitarios 

de un curso de 8vo ciclo de Comunicación a un video titulado: Los #Ñataudios del 

Youtuber El Juan. A continuación de la emisión se aplicó a los estudiantes un 

cuestionario no estructurado que valora los cinco niveles teóricos sugeridos por 

Tobón (2017): pre-formal, receptivo, resolutivo, autónomo y estratégico. En el marco 

de los hallazgos se tiene que un 21,4% de la muestra se situó en un aprendizaje pre-

formal, 22,3% en un nivel de aprendizaje receptivo, 15,7% en el nivel de aprendizaje 

resolutivo, 22,3% en el nivel de aprendizaje autónomo y 18,3% en el nivel de 

aprendizaje estratégico. El estudio concluye que los niveles de aprendizaje 

desarrollados por un grupo de estudiantes universitarios tras la emisión del 

programa de un Youtuber, fueron en mayor porcentaje pre-formal y resolutivo. Sin 

duda, conforma un aporte para el desarrollo de la línea de investigación en 

aprendizaje potenciado por tecnología.   
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Parte 1. Marco teórico  
 
 

Capítulo I. Los YouTubers en la educación  
 

 1.1 Youtube un espacio multimedia  
Las redes sociales proporcionan un medio de comunicación para los usuarios 

al conectar a las personas de todo el mundo, de esta manera, millones de usuarios 

seleccionan estas redes para compartir su información y experiencias. La mayoría 

de las redes sociales son abiertas y conforman entornos a los que cualquiera puede 

entrar libremente para generar contenidos y compartirlos. Actualmente, hay 

diferentes redes sociales, cada una con un propósito y publico específico, podemos 

destacar las siguientes: Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, Twitter, 

Pinterest, Skype, LinkedIn, Snapchat y Messenger (Lópes et al, 2020). 

 
Sin duda YouTube se ha convertido en uno de los sitios más populares de 

intercambio de videos. Hoy en día, es la tercera red social más popular del mundo 

generando la mayor cantidad de tráfico en Internet después de Google y Facebook 

(Richier et al, 2015). En este sentido, dicha plataforma fue concebida como un lugar 

para múltiples usuarios que buscan ser espectadores de videos. Del mismo modo, 

también es un lugar para los diferentes productores tradicionales, y para las estrellas 

de los medios de comunicación corporativos, cuyos contenidos individuales son muy 

populares (Wyatt, 2015). Precisamente, Youtube ha calzado como una plataforma 

perfecta para los productores independientes más pequeños o para la 

comercialización de los contenidos de las marcas (Pereira, Moura y Fillol, 2018).  

 
La importancia de Youtube es tal que, en mayo de 2019, se subieron a la 

plataforma más de 500 horas de vídeo cada minuto, lo que refleja el aumento del 

apetito por el contenido de vídeo digital entre los usuarios de internet. Los vídeos 

clasificados como de entretenimiento, música, personas y blogs acumularon las 

mayores cuotas de audiencia en 2018, al respecto, es el contenido generado por los 

usuarios el que ha creado algunos de los mayores fenómenos en Internet en los 
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últimos años (Clement, 2020). Según un estudio realizado con Médiamétrie sobre los 

anuncios difundidos tanto en la televisión como en Youtube, la plataforma ofrece “2,6 

puntos de cobertura adicional” en todos los objetivos, y hasta 10 puntos en “ciertos 

objetivos menores de 35 años” (Clement, 2020).   

 

Asimismo, muchas organizaciones y usuarios individuales ya están usando 

YouTube como una herramienta de aprendizaje formal e informal. Esto beneficia a 

los estudiantes permitiéndoles tomar la iniciativa de aprender por sí mismos en 

cualquier momento y lugar que les convenga. Por tanto, YouTube puede utilizarse 

para apoyar a los alumnos que están más acostumbrados a utilizar la tecnología y 

ofrecer a los alumnos de más edad la oportunidad de experimentar la nueva 

tecnología (Logan, 2012).  

 

Desde su creación en 2005, YouTube ha ido evolucionando y adaptándose a 

sus usuarios. Al principio fue creado como una plataforma digital para compartir 

vídeos de aficionados hechos por los usuarios, es decir, constituir una alternativa a 

la televisión convencional (Van Dijck, 2013), no obstante, rápidamente sobrepasó a 

los medios tradicionales en diferentes aspectos: desde su interfaz hasta los 

contenidos proyectados (Kim, 2012).   

 

En YouTube, los usuarios pueden encontrar películas y programas clips, 

videos caseros, videos musicales y video blogs (vlogs). La mayor parte del contenido 

publicado es originado por particulares, pero los usuarios también pueden encontrar 

las principales empresas de televisión, que suben su material audiovisual a 

YouTube. Además, los usuarios pueden subir vídeos que no duren más de 15 

minutos. De igual forma, los usuarios no tienen que crear una cuenta o tener una 

membrecía para ver un vídeo, no obstante, la membrecía es necesaria cuando un 

usuario quiere subir contenido o crear su propio canal (Bountouri, y Giannakopoulos, 

2014). 
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Después de que YouTube fuera comprado por Google en 2006, se evidenció 

que el sitio no solo se utilizaría para distribuir contenido personal casero sino 

también para redistribuir contenido profesional (CP) o ya transmitido por televisión. 

El contenido profesional se vio favorecido, y después de 2007, YouTube puso en 

marcha su programa de socios en un intento de mejorar la calidad de los vídeos y 

aumentar su volumen de contenido producido profesionalmente (Van Dijck, 2013). 

Dentro de este modelo de negocio, no todos los vídeos y canales de YouTube tienen 

la misma importancia, en efecto, mucho de sus contenidos ahora son regulados para 

poder insertar parte de sus anuncios comerciales (Pereira, Moura y Fillol, 2018). 

Precisamente la evolución del logo da muestras del cambio de la auto difusión 

(broadcast yourself) hacia un sector más comercial (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Evolución del logo de Youtube 

Fuente: elaboración propia 
 

Por otra parte, en abril de 2017, YouTube se presentó más específicamente 

como una plataforma para diversos interesados, como un foro para que las personas 

se conecten, informen e inspiren a otros en todo el mundo y actúa como una 

plataforma de distribución para los creadores de contenido original y los anunciantes 

grandes y pequeños (YouTube, 2017). Precisamente, Mingione (2014) explica la 

plataforma como “una comunidad en constante cambio que ha sido creada y 

recreada por sus usuarios, haciendo muy difícil para los investigadores hacer 

afirmaciones definitivas sobre cómo los youtubers alcanzan a sus audiencias” (p.1). 

  
En cuanto a la privacidad de Youtube, Logan (2012) especifica que existen 

tres configuraciones de privacidad diferentes después de que se sube un vídeo: 
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pública significa que cualquier persona puede buscar y ver el vídeo, 2) no incluida en 

la lista significa que cualquier persona con el enlace proporcionado por la persona 

que sube el vídeo puede verlo, y 3) privada significa que sólo las personas a las que 

esta persona proporciona una dirección de correo electrónico o un nombre de 

usuario de YouTube puede visualizarlo. La persona que sube el vídeo también 

puede decidir si permite comentarios de los espectadores, calificaciones. Además, el 

titular del canal puede optar por no mostrar los comentarios hasta después de 

haberlos aprobado o puede eliminarlos del canal.  

 1.2 Conociendo a los Youtubers 
Youtube también es un lugar para los creadores aficionados y para los 

YouTubers, es decir las celebridades locales de YouTube los cuales gozan de 

mucha popularidad y seguidores (Lange, 2014). Efectivamente, para ser un 

Youtuber se tiene que haber creado un fuerte movimiento social dentro del canal de 

la red social para incitar el interés de miles de usuarios alrededor del mundo y 

alcanzar una cantidad de seguidores que siga una tendencia creciente, tanto en 

cantidad como en visitas a los videos publicados (Hidalgo-Marí y Segarra-Saavedra, 

2017). 

 

 A los YouTubers se les considera influenciadores pues son capaces de 

desarrollar una opinión y dirigirla a sus seguidores, promoviendo un mayor interés de 

los consumidores sobre ciertas marcas u otros aspectos. De hecho, con el fenómeno 

de las redes sociales muchos usuarios han conseguido una gran audiencia y se han 

convertido en líderes de opinión. Además, con la democratización de la información 

y la comunicación, este liderazgo de opinión ha ampliado su alcance, lo que ha 

llevado a personas inicialmente desconocidas a dar el primer salto y convertirse en 

nuevos YouTubers (Lópes et al, 2020). 

 
Este fenómeno se inició en el año 2007, cuando usuarios de todas partes del 

mundo se animaron a crear contenidos populares con millones de reproducciones. 

Ello motivó a YouTube a crear un programa para reclutarlos e incorporarlos como 
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parte de su plataforma, en efecto, el programa de socios gestiona los ingresos por 

concepto de publicidad.  Así, los YouTuber fomentan el intercambio de contenidos, 

dando poder a los usuarios, y aumentando el sentimiento de comunidad (Pereira, 

Moura, & Fillol, 2018). 

 
Los YouTubers reflejan la compleja naturaleza de Youtube pues son estrellas 

transmedia, ya no están restringidos a una sola plataforma (Hidalgo-Marí y Segarra-

Saavedra, 2017), sino que siguen ganando dinero dentro de YouTube gracias a su 

programa de socios. Estos ingresos provienen de las fuentes habituales en el ámbito 

de los medios de comunicación: las visitas y la publicidad.  

 

Ciertos YouTubers se han transformado en verdaderos influencers, como 

demuestran los casos del sueco PewDiePie, el cual durante mucho tiempo fue el 

usuario con el mayor número de suscriptores de YouTube (>50 millones), el chileno 

HolaSoyGerman (>30 millones), o el español El Rubius (>20 millones). En estos 

casos, estamos ante nuevos fenómenos de masas gestados a partir de internet y la 

web 2.0, en los que la centralidad de YouTube como plataforma de expresión, 

creación y mantenimiento de comunidad ha sido determinante (Márquez y Ardèvol, 

2018).  

 
La Tabla 1 muestra los YouTuber con más vistas en Perú, en efecto, la lista 

está liderada por los siguientes: (1) el canal de comedia conocido como 

“Whatdafaqshow”, que es administrado por José Romero, y cuenta con más de 700 

millones de vistas; (2) el segundo lugar lo ocupa Katy Esquivel, con su canal 

“Whatthechic”, del tipo COMOHACERYESTILO, pues sus videos son tutoriales de 

moda y belleza, teniendo actualmente más de 430 millones de vistas; (3) en el tercer 

puesto está Anthony con su canal de videojuegos “AN7HONY96”, que suma más de 

380 millones de vistas; (4) en el cuarto lugar se ubica Andy Merino, con su canal de 

comedia “Andysane”, que tiene más de 220 millones de vistas; (5) y, por último, se 

menciona a “THEDAARICK28”, con más de 200 millones de vistas y ubicado en la 

categoría de videojuegos. 
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Tabla 1. Youtubers peruanos con más visitas.  

 

Youtubers Canal Nª de Vistas 

Whatdafaqshow José Romero 700 millones 

Whatthechic Katy Esquivel 430 millones 

An7hony96 Anthony Bullón 380 millones 

Andysane Andy Merino 220 millones 

Thedaarick28 Daarick Leeroy 200 millones 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Al contrario de la mayoría de las actividades profesionales, ningún 

entrenamiento prepara a una persona el trabajo de YouTuber. De hecho, esta 

actividad forma parte de las profesiones 2.0 que nacieron al margen de las 

profesiones “clásicas”. No obstante, para seguir este camino, hay que favorecer 

ciertos cursos de formación. Este es el caso, en particular, de la formación en el 

sector audiovisual, que permite adquirir competencias en materia de concepción y 

producción de vídeos. Las habilidades en la web también son muy útiles para 

convertirse en un YouTuber para aprender a referenciar sus videos para ponerlos en 

YouTube (Berzosa, 2017). En este marco, las principales habilidades y cualidades a 

tener un YouTuber son (Pegard, 2020):  

 
 Ser creativo, riguroso y tener un sentido de la estética.    

 Ser capaz de mostrar originalidad. 

 Dominar las redes sociales.  

 Ser apasionado por la web.  

 Saber cómo gestionar una comunidad.  

 Saber lo que le gusta y lo que no le gusta en la web.   

 Manejar software de masterización y herramientas de edición 

audiovisual.   
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 Sentirse cómodo hablando.

En resumen, el apelativo Youtuber solo es usado si este usuario llega a tener 

éxito sobre la red y empieza a generar miles o millones de vistas sobre su canal de 

Youtube. Así, muchos Youtubers mueven inmensas masas de personas enfocados 

en temas genéricos, pero otros se especifican en temas muy nicho que le permiten 

especializarse. 

 1.3 El contenido y la narrativa de los Youtubers 
Es importante recalcar que los contenidos característicos de los YouTuber 

siguen teniendo una estética acorde con los videos amateurs: un monólogo a la 

cámara, muchos estilos personales e informales. Los mismos, están más 

influenciados por los principios sociales que por las prácticas profesionales de la 

narración audiovisual (Simonsen, 2013). Esto, según Fägersten (2017) se realiza 

como una estrategia para crear la ilusión de una relación cara a cara entre el 

YouTuber y sus espectadores. Como señalan García et al. (2016) gran parte del 

éxito de las YouTubers se basa en la empatía entre pares, se logra con la difusión 

audiovisual de escenas y comentarios socialmente transgresores, propios de los 

jóvenes. 

Según Berzosa (2017), los YouTubers son los creadores de contenido, 

conductores digitales que graban contenido sobre sí mismos y su entorno; son 

generalmente los protagonistas de diversos hechos que publican en sus redes. En 

su mayoría se enfocan en trabajar con distintos segmentos jóvenes, pero ya se 

puede apreciar que algunos YouTubers ya trabajan contenido para gente de mayor 

edad debido a que su participación en medios digitales está creciendo. 

De igual forma, Bash et al (2018), señalan que cuando hablamos de 

contenido de los YouTuber nos referimos netamente a los tipos de vídeos, entre 

ellos se tienen: 
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 Reseñas y unboxing, este tipo de vídeos nos ayuda en la decisión de

compra de algunos productos, este contenido permite conocer el

funcionamiento del producto para hacerse una opinión de este.

 Tutoriales educativos, estos son parte de los vídeos más importantes para
un YouTuber, muchos canales se dedican netamente a trabajar este

contenido y permiten a los usuarios resolver dudas sobre un tema

específico. Esta clase de vídeos se ha convertido en una especie de

aprendizaje informal muy usada en el medio.

 Video Blogs o Vlogs, son como noticias o notas de un blog referidas a un
tema específico, pero en vídeo. Siempre se especifican en un tema

específico como belleza, juegos, etc.

 Comedia y parodias, aquí se centran muchos YouTubers para tratar de

enfocar temas cotidianos con algo de humor y convertirlos en contenido

viral. Hoy por hoy muchos de estos youtubers enfrascan este tipo de

contenido con información que quisieran enseñar.

 Vídeos retos, donde los YouTubers netamente trabajan formatos

autobiográficos o retos para hablar de uno mismo como, por ejemplo: “10

cosas sobre mi”.

 Hauls, tipo de vídeos donde los YouTubers explican las compras que
hacen en bloque, por ejemplo, material escolar u ropa.

Por tanto, el modelo utilizado de las celebridades de YouTube es el video 

blog, o ‘vlog’. Más convencionalmente, los vlogs involucran a un individuo en un 

ambiente doméstico, hablando en estilo confesional con una cámara estática, con 

una edición aparentemente mínima. Con antecedentes en la televisión real, la 

cultura de la webcam y otros medios confesionales, el contenido auditivo de los 
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vlogs generalmente se refiere a la divulgación de verdades personales a una 

audiencia imaginaria, que se dirigen a la primera persona en un modo de dirección 

conversacional (Lovelock, 2016). 

Varios factores cruciales separan a las celebridades de YouTube. El principal 

es la capacidad de diálogo con y entre los espectadores. En el caso de los vloggers 

de celebridades de YouTube, los usuarios interactúan copiosamente con el texto del 

vídeo a través de comentarios, gustos, etc., la densidad de la interacción del usuario 

significa que los vloggers de celebridades rara vez responden o entablan un diálogo 

con sus fans, fuera de su dirección dentro de los propios vídeos (Lovelock, 2016). 

La influencia del YouTuber en los jóvenes depende en gran medida de la 

credibilidad y fiabilidad con la que se presente el discurso, convirtiéndose en un 

capital cultural, social y económico (Raun, 2018). Para obtener esas percepciones 

de las audiencias, los creadores de medios sociales tienen que estar “dispuestos a 

revelar material íntimo o emocional para atraer a los espectadores” (Marwick, 2015, 

p. 346). En general, el YouTuber tienen una edad cercana a su público y por lo tanto

son capaces de crear sin esfuerzo un contenido que se ajusta al marco de referencia

actual del público; y pueden interactuar fácilmente con sus seguidores (Uzunoglu y

Kip, 2014).

Según Berzosa (2017), también hay una narrativa muy elaborada con 

respecto al guion o locución que se trabaja. Para Nandagiri & Philip (2018), el 

contenido presentado por el YouTuber es definitivamente más preferido que los 

anuncios tradicionales, ya que es más elaborado y de naturaleza imparcial. De igual 

forma, el producto o servicio debe estar en sintonía con el trabajo/perfil del influyente 

para tener un impacto en una audiencia, esto se debe a que el examen presentado 

por el influyente se percibe como más informado ya que son profesionales en su 

campo.  



16 

Otro factor relevante es que el estilo de los YouTubers tiende a favorecer los 

estilos narrativos orales. Los YouTuber constituyen personas que cuentan historias 

de una manera que logra cautivar e involucrar a su público. Para ello, utilizan un 

lenguaje sencillo, a veces vulgar, crudo y ordinario que logra establecer una 

conexión efectiva con el público joven que suele ver, seguir y comentar sus vídeos. 

El YouTuber no sólo transmite la historia, sino que también involucra a su público 

mediante el uso de frases como “hoy quería contarte”, “voy a contarte algo”, “me 

interesa lo que piensas”, creando así una sensación de cercanía (Márquez, y 

Ardévol 2018). En este sentido, la Figura 2 ilustra los tres pasos básicos de la 

narrativa de un Youtuber: presentación, desarrollo y final. 

Figura 2. Modelo de narrativa del Youtuber 

Fuente: González (2018) 

Igualmente, según Devras (2017) la política, que hasta ahora ha sido 

relativamente descuidada por los YouTubers, ha hecho recientemente su aparición 

en la famosa plataforma de alojamiento de vídeo, ofreciendo al público un conjunto 

ecléctico de contenido explicativo. El éxito obtenido por los canales de varios 

usuarios de Internet atestigua una nueva dinámica de apropiación de la política a 
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través del prisma de la cultura digital. El fenómeno no es nuevo: los foros y blogs 

han iniciado, en su momento, un primer movimiento del debate político y han 

fomentado los intercambios y la movilización en línea, todas las sensibilidades 

combinadas. 

 

Del mismo modo, Devars (2017) evidencia que frente a la antigua autoridad 

de los programas de televisión dedicados a la vida política y al debate público, los 

YouTubers políticos tendrán que encontrar el lugar que les corresponde, 

conservando al mismo tiempo la visión alternativa que pretenden adoptar de la 

política. Al presentar sus vídeos como alternativas a los modos tradicionales de 

debate sobre política, los YouTubers de la política están abriendo un nuevo camino y 

sin duda están ganando a una parte importante de los usuarios de Internet a su 

causa. Sin embargo, para establecer su credibilidad, todavía necesitan adquirir la 

notoriedad que les permita ser reconocidos como espacios legítimos de debate y de 

cobertura mediática de la vida política. 

1.4 La generación Youtube y el aprendizaje  
 Como señalan Barry et al, (2015) se puede afirmar que la generación de 

YouTube está definida específicamente no por un grupo de edad sino por una 

actitud y una mentalidad. Sin embargo, según estos autores la mayoría de los 

estudiantes universitarios poseen tres o más dispositivos electrónicos (es decir, 

teléfonos inteligentes, iPods, etc.). Por tanto, es inevitable que integren las redes 

sociales en su experiencia educativa pues la mayoría están muy dispuestos a 

fusionar su presencia en línea con sus programas de licenciatura, participando en 

los materiales de los cursos y compartiendo sus conocimientos libremente.  

 

Asimismo, según Boyd (2014) YouTube ayuda a crear entre los jóvenes un 

sentimiento de comunidad, de hecho, una de sus principales características es que 

al combinar lo social con lo audiovisual ante una generación de jóvenes que desea 

interactuar. De la misma forma, Youtube también les ha proporcionado a los jóvenes 

la posibilidad no solo de consumir productos sino de convertirse en productores de 
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contenidos (Hidalgo-Marí, y Segarra-Saavedra, 2017). 

 En efecto, los Youtubers se han convertido gradualmente en los modelos de 

la nueva generación, o con los cuales evolucionan y crecen: son modelos a los 

cuales siguen y de los cuales aprenden. Son accesibles, disponibles, y cultivan la 

proximidad con su público. De hecho, muchos de ellos organizan reuniones para 

estar lo más cerca posible de sus suscriptores.  En sus videos, los YouTubers 

hablan de sus vidas, desde su sala, dormitorio o cocina. Crean un ambiente íntimo 

que hace fácil asociarse con ellos (Barry et al, 2015).  

 De otro lado, como señala Logan (2012) los vídeos de YouTube ofrecen una 

combinación de componentes visuales, auditivos y de animación. Aunque ver un 

vídeo es típicamente un ejercicio pasivo, si se utiliza de manera eficaz, pueden ser 

una parte integral de una estrategia de aprendizaje activo que involucre a los 

estudiantes y promueva el pensamiento crítico. Por tanto, al elegir utilizar YouTube 

como parte de estrategia de enseñanza activa, el educador debe determinar lo que 

pretende lograr y que el contenido es apropiado para el público que lo verá. En 

efecto, las estrategias que incorporan la animación, como YouTube, promueven una 

interacción más intensa entre el educando y el contenido, lo que facilita el proceso 

de codificación. 

 De igual forma, el uso de vídeos de YouTube es una estrategia que puede 

ser muy económica para proporcionar educación y al mismo tiempo salvar las 

diferencias entre las generaciones. Así, la generación X que incluye a las personas 

nacieron en algún momento durante los años sesenta y principios de los ochenta, en 

general busca el equilibrio entre su trabajo y su vida privada, por ello pueden utilizar 

YouTube cuando les conviene. Por ejemplo, ver videos para preparar un debate 

posterior con sus colegas (Logan, 2012). 

Contrariamente, los Millennial, incluye personas que nacieron después de la 
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era de la Generación X, alrededor de 1982. Muchas de ellas han crecido con la 

tecnología moderna y empezaron a usar una computadora antes de aprender a leer 

o escribir. Por ello, los miembros de la generación Millennial están orientados al 

equipo y a los logros; el uso de tecnología como YouTube en su educación permite 

la colaboración con sus pares en actividades como la discusión en grupo y la 

producción de videos (Logan, 2012).  

 
 Los más jóvenes, la llamada generación millennials, se caracterizan por ser 

los primeros nativos digitales, es decir, los que nacieron o crecieron con Internet y 

participan en el proceso de toma de decisiones cuando se trata de encontrar 

contenidos culturales o de ocio que les interesan. Los YouTubers tratan temas de 

interés general como los videojuegos o la moda y se convierten en prescriptores 

para un público joven. 

  

 En un ámbito similar, RUE89 (2015) reseña que han surgido YouTubers que 

promocionan contenidos educativos, y poseen una libertad que los profesores no 

tienen delante de su clase: la elección sin restricciones del tema que desean tratar, 

la duración, el montaje para evitar los tiempos muertos y ofrecer ilustraciones de lo 

que se está discutiendo. El espectador, por otro lado, tiene la libertad de elegir lo 

que desea ver y cuándo, por ejemplo, puede ver todo el canal, o pueden ver los 

videos para mantenerse ocupados durante un viaje en autobús, muy diferente de los 

horarios escolares que tanto los estudiantes como los profesores suelen llevar como 

una carga. Si bien estos videos, no forman parte del plan de estudios de la 

educación nacional, ofrecen una serie de lecciones que permiten a los estudiantes 

profundizar en el tema de su elección, o abordar un tema desde un ángulo diferente.  
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Capítulo II. Niveles de aprendizaje  
 

2.1 Conceptualizando el aprendizaje   
El aprendizaje es un proceso que ha sido definido por numerosos autores, 

desde los más clásicos como Piaget hasta los más contemporáneos, es el caso de 

Sáez (2014) y Mora (2017), quienes lo describen como la construcción del 

conocimiento del estudiante, a nivel personal y social, que se da por medio de la 

comprensión, disposición para aprender, disposición de los recursos, y la presencia 

de una figura educativa que guía el proceso, y que generalmente se encuentra 

representada por un profesional de la educación. 

 

Acerca del aprendizaje, García (2010) refiere que, el mismo es una de las 

dimensiones de las actividades educativas, las cuales tienen como principales 

actores a los educandos o estudiantes, partiendo desde la postura de que el ser 

humano aprende hasta el final de su vida, estando todos en constante aprendizaje 

debido a que este desde el punto de vista formal e informal contribuye al 

perfeccionamiento de las personas, cuando es orientado a la educación. Para que 

se produzca el aprendizaje, el estudiante debe desarrollar las habilidades y las 

competencias para que pueda comprender la información y convertirla en un 

conocimiento útil para la vida.  

 
Otra posición al considerar al aprendizaje es la de Rico et al. (2013) quienes 

circunscriben al aprendizaje bajo una concepción desarrolladora, y señalan que se 

trata de un proceso cognitivo, que lleva inherente a él un área denominada cognitiva, 

que integra la esfera efectivo-motivacional de la personalidad, por lo que es 

importante la integración de esos elementos, como lo individual, lo social, lo 

reflexivo, lo significativo y lo activo, que caracterizan la personalidad en la actividad 

del aprendizaje.  

 
Desde esta óptica, el proceso de aprendizaje se puede llevar a cabo, 

tomando en cuenta que el mismo es mediado esencialmente por el docente, desde 
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los aspectos de orientación, comunicación y dirección, basados en los objetivos 

instructivos y educativos, y tomando en cuenta las necesidades de los estudiantes 

como sujetos activos, y el contexto donde se desenvuelven, desde sus 

particularidades, para poder potenciar de esa manera su desarrollo integral. 

Además, tomando en cuenta, además, que el aprendizaje es el proceso por medio 

del cual, el estudiante se apropia de los elementos culturales, a través de la 

interacción social, la reflexión y la orientación (Morín, 2011).  

2.2 Teorías de aprendizaje 
A nivel general las teorías de aprendizaje describen cómo los alumnos 

adquieren, procesan, retienen o elaboran el conocimiento durante el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Las influencias cognitivas, emocionales y ambientales, así 

como la experiencia previa, tienen un rol importante en cómo se adquiere o cambia 

la comprensión o la cosmovisión y se fijan los conocimientos y las habilidades. 

Existen tres grandes y principales teorías de aprendizaje, estos son el conductismo, 

el cognitivismo y el constructivismo (Stevens-Fulbrook, 2019), como se muestra en 

la Figura 3:  

 

 
 

Figura 3. Teorías del aprendizaje.  

Fuente: Stevens-Fulbrook (2019). 
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2.2.1 Conductismo 
El conductismo se fundamenta en la idea de que el conocimiento se produce 

en el exterior y es independiente del estudiante. Parte del postulado de la tabla rasa, 

es decir, que los estudiantes son como una pizarra en blanco que se debe llenar con 

la información que debe aprender. El aprendizaje se logra cuando el estímulo 

aplicado al alumno cambia la conducta a manera de respuesta a dicho estimulo, 

siendo uno de sus primeros postulantes fue Pavlov, quien mediante su famoso 

experimento del perro salivando, demostró que un estímulo (sonar una campana 

siempre que alimentaba al perro) hizo que el perro comenzara finalmente a salivar 

cuando escuchaba la campana (Stevens-Fulbrook, 2019).  En este sentido, el 

conductismo implica acciones repetitivas, refuerzo verbal, así como incentivos para 

participar. Actualmente, se considera que es excelente para establecer reglas, 

especialmente para el manejo del comportamiento (Stevens-Fulbrook, 2019). 

 

2.2.2 Cognitivismo 
El cognitivismo por el contrario del conductismo se fundamenta en la idea de 

que los alumnos procesan la información que reciben en vez de simplemente dar 

respuesta a un estímulo, como sucede con el conductismo. El teórico Wolfgang 

Kohler desarrolló teorías cognitivas a principios de 1900 en Alemania, partiendo 

de aspectos de la psicología Gestalt, dando lugar a muchas teorías educativas 

basadas en la evidencia, incluidas la teoría del esquema, la teoría de la carga 

cognitiva, y la teoría de la codificación dual, además de ser la base para la práctica 

de recuperación (Stevens-Fulbrook, 2019). 

 
En este sentido, en el cognitivismo, el aprendizaje se produce cuando el 

alumno reorganiza la información, ya sea adaptando las viejas o encontrando 

nuevas explicaciones, lo que considera un cambio en el conocimiento previo, que es 

almacenado en la memoria en lugar de simplemente verse como un cambio en la 

conducta. Las teorías del aprendizaje cognitivo se atribuyen principalmente a Jean 

Piaget, que desarrolló también estos principios, resaltando que el cognitivismo 
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considera la vinculación de conceptos, vinculación de conceptos a ejemplos del 

mundo real, discusiones y la resolución de problemas (Stevens-Fulbrook, 2019). 

2.2.3 Constructivismo 
El constructivismo se remonta a la psicología educativa en el trabajo de Jean 

Piaget el cual se centró en cómo los humanos crean significado en relación con la 

interacción entre sus experiencias y sus ideas. Sus puntos de vista tendían a 

centrarse en el desarrollo humano en relación con lo que está ocurriendo con 

un individuo a diferencia del desarrollo influenciado por otras personas (Bada, 2015). 

Es un enfoque de la enseñanza y el aprendizaje basado en la premisa de que 

el aprendizaje es el resultado de la construcción mental. En otras palabras, los 

alumnos aprenden vinculando nueva información junto con lo que ya conocen, y que 

además el aprendizaje se ve afectado por el contexto. Asimismo, el constructivismo 

explica cómo el ser humano elabora conocimiento al aprender, teniendo una 

aplicación directa a la educación (Bada, 2015).  

El constructivismo como paradigma o cosmovisión, postula que el aprendizaje 

es un proceso activo y constructivo. El alumno es un constructor de información. Las 

personas construyen o crean activamente sus propias representaciones subjetivas 

de la realidad objetiva. La nueva información está vinculada a conocimientos 

previos, por lo que las representaciones mentales son subjetivas (McLeod, 2018). 

Cabe destacar, que dicha teoría afirma que las personas construyen el 

conocimiento y el significado a partir de sus experiencias, por lo que ha tenido un 

gran impacto en el aprendizaje teorías y métodos de enseñanza en la educación y 

es un tema subyacente de muchos movimientos de reforma de la educación (Bada, 

2015). 
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En este orden de ideas, la visión constructivista del aprendizaje considera al 

estudiante como un agente activo en el proceso de aprendizaje. Las concepciones 

constructivistas del aprendizaje tienen sus raíces históricas en la obra de Dewey 

(1929), Bruner (1961), Vygotsky (1962), y Piaget (1980). Bednar, Cunningham, Duffy 

y Perry (1992) y Von Glasersfeld (1995) quienes han propuesto varias implicaciones 

de la teoría constructivista para los actores educativos, haciendo énfasis en que el 

aprendizaje debe centrarse en el proceso de construcción de los conocimientos y 

que deben determinarse los objetivos de aprendizaje (Stevens-Fulbrook, 2019).   

 

El constructivismo representa uno de los grandes aportes en la educación, 

sus implicaciones en la manera en que los maestros enseñan y aprenden a enseñar 

son enormes. Es incluso, cada vez más influyente en la organización de los 

ambientes pedagógicos y los planes de estudio de las instituciones (Bada, 2015).  

 

Por otra parte, el trabajo de Lev Vygotsky (1934) se ha transformado en la 

base de gran cantidad de estudios sobre el constructivismo social en los últimos 

años, particularmente de lo que se conoce como Teoría del Desarrollo Social, la cual 

enfatizan el papel fundamental de la interacción social en el desarrollo de la 

cognición.  A diferencia de la noción de Piaget de que el desarrollo de los niños debe 

preceder a su aprendizaje necesariamente, Vygotsky afirmó que el aprendizaje es 

un aspecto necesario del proceso de desarrollo de la función psicológica 

culturalmente organizada, en pocas palabras, que el aprendizaje social precede al 

desarrollo (McLeod, 2018). 

 

Vygotsky desarrolló un enfoque sociocultural para el desarrollo de la 

cognición, afirmando que los procesos mentales en el individuo tienen su origen en 

los procesos sociales. Incluso las que se llevan a cabo solas, son afectadas por las 

creencias, valores y herramientas de adaptación intelectual de la cultura en la que 

una persona se desarrolla y, por lo tanto, está determinada socioculturalmente. Por 

ende, las herramientas de adaptación intelectual, por lo tanto, varían de una cultura 
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a otra, como en el ejemplo de la memoria (McLeod, 2018).  

 

Uno de los conceptos fundamentales de la teoría de Vygotsky es la Zona de 

Desarrollo Proximal, la que destaca como el área donde se debe dar la orientación 

más sensible, lo que permite al niño desarrollar habilidades que luego utilizará por su 

cuenta, desarrollando funciones mentales superiores (Zapata, 2015). 

 
También ve la interacción con sus compañeros como una manera efectiva de 

desarrollar habilidades, asimismo, sugiere que los maestros utilicen ejercicios de 

aprendizaje cooperativo donde los niños menos competentes se desarrollan con la 

ayuda de compañeros más hábiles, dentro de la zona de desarrollo próximo. Desde 

los planteamientos de Vygotsky el alumno cumple un papel activo en la construcción 

del conocimiento, al cual se llega mediante diferentes medios a saber: 

 

 Prácticas educativas que incentivan a la crítica, la reflexión, y la 

participación. 

 Estrategias que utilizan los alumnos para desarrollar una actividad o 

tarea. 

 Estrategias propuestas por los maestros para guiar a los alumnos a 

realizar tareas de forma autónoma. 

 Planteamiento de diversos tipos de actividades y la intencionalidad de las 

mismas. 

 
Para este teórico, un elemento importante es la mediación, señala que los 

niños no tienen un directo acceso a los objetos, sino que este es mediado mediante 

las herramientas psicológicas de que dispone, y de la interacción con los demás. 

Postula que hay, mediadores instrumentales como los objetos y el lenguaje, y 

mediadores sociales como los padres y el docente (Zapata, 2015). En el ámbito 

académico se desarrolla según el constructivista como se muestra en la figura 4.  
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Figura 4. Mediación en el aprendizaje. 

Zapata (2015). 
2.3 Las taxonomías del aprendizaje 
El aprendizaje como construcción del conocimiento puede ser de diferentes 

tipos. A continuación, presentaremos diferentes taxonomías de aprendizaje.  

2.3.1 Dominio cognitivo- Taxonomía de Bloom 
En 1956, el psicólogo educativo Benjamín Bloom, propuso tres dominios de 

aprendizaje: el cognitivo, afectivo y psicomotor, convirtiéndose en el primer dominio 

que se propuso, el mismo se centra en la idea de que los objetivos relacionados con 

el aprendizaje pueden diferenciarse unos de otros atendiendo su nivel de dificultad. 

En la dimensión cognitiva del aprendizaje Bloom propone la siguiente taxonomía. 

 

1. Conocimiento: Implica recuerdos, terminologías, hechos. 

2. Comprensión: Involucra traducción, interpretación y extrapolación. 

3. Aplicación: Envuelve la capacidad de utilizar lo aprendido con 

destreza.   
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4. Análisis: Se trata de descomponer la realidad y solucionar problemas. 

5. Síntesis: Es decir combinar ideas, crear y proponer nuevas formas. 

6. Evaluación: implica realizar juicios relacionados al valor de un 

producto. 

 

Cabe destacar, que hubo una revisión importante de las subdivisiones en 

2001 por el socio original de Bloom, David Krathwohl y Lorin Anderson, donde se 

cambió los nombres de las subdivisiones de sustantivos a verbos, lo que los hizo 

más fáciles de emplear cuando se planifica el plan de estudios y las clases (Stevens-

Fulbrook, 2019). La figura 5 muestra la revisión de las subdivisiones. 

 

 

 
Figura 5. Taxonomía de Bloom revisada.  

Fuente: SantiPBL (2020) 
 

En referencia al dominio afectivo, hace referencia a los sentimientos y las 

emociones y divide también los objetivos en subcategorías jerárquicas, 

generalmente este dominio no se emplea cuando se planifican matemáticas y 

ciencias, ya que las emociones y los sentimientos no son relevantes para esas 

materias (Stevens-Fulbrook, 2019). 



 
 

28  

 
 No obstante, para los docentes de lenguaje y artes, la inclusión del dominio 

afectivo es necesaria siempre que sea posible. Las subcategorías de este dominio 

van desde “recibir” en el extremo inferior hasta “caracterización” en la cima (Stevens-

Fulbrook, 2019).  

 
En cuanto al dominio psicomotor se refiere a aquellos objetivos que son 

específicos de las acciones reflejas, los movimientos interpretativos y las funciones 

físicas discretas. El aprendizaje psicomotor se refiere a cómo usamos nuestros 

cuerpos y sentidos para interactuar con el mundo que nos rodea, como aprender a 

mover nuestros cuerpos en la danza o la gimnasia (Stevens-Fulbrook, 2019). 

 

2.3.2 Taxonomía de Marzano y Kendall 
 Es una taxonomía que incorpora una gama más amplia de factores que 

afectan la forma en que piensan los estudiantes y proporciona una teoría basada en 

la investigación para ayudar a los maestros a mejorar el pensamiento de sus 

alumnos (Marzano y Kendall, 2007). 

 
En este sentido, la taxonomía de Marzano y Kendall se compone de tres 

sistemas y el dominio del conocimiento, todos los cuales son importantes para el 

pensamiento y el aprendizaje. Los tres sistemas son el auto sistema, sistema 

metacognitivo y el sistema cognitivo. Ante la opción de iniciar una nueva tarea, el 

auto sistema decide si continuar con el comportamiento actual o participar en la 

nueva actividad; el sistema metacognitivo establece metas y realiza un seguimiento 

de qué tan bien se están logrando; el sistema cognitivo procesa toda la información 

necesaria y el dominio del conocimiento proporciona el contenido. A continuación, se 

presentan los tres sistemas y el dominio del conocimiento:  
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Figura 6. Taxonomía de Marzano y Kendall. 

Fuente: Marzano y Kendall (2007) 
 

2.3.2.1 Auto sistema 
Es un aspecto central del pensamiento humano, separado y aparte del 

sistema metacognitivo, teniendo primacía sobre todos los demás sistemas. Cuando 

se presenta una tarea, el auto-sistema está comprometido primero, y determina si el 

estudiante se involucra en la tarea (basado en la motivación) o ignora la tarea y 

continua con la actividad actual, la importancia de la dimensión de la autoeficacia del 

sistema, muestra que los estudiantes con fuerte autoeficacia se autorregulan más 

productivamente, están más dispuestos a asumir tareas desafiantes, aplicar más 

esfuerzo, establecer metas más altas, experimentan menos ansiedad, y usan 

estrategias más efectivas y, lograr un mejor rendimiento académico y procesar 

información cognitiva más efectivamente. Es así, como el auto sistema enfatiza el 

papel que juega la emoción y motivación en el aprendizaje en la taxonomía 

(Marzano y Kendall, 2007).  
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 2.3.2.2 Sistema metacognitivo 
El sistema metacognitivo ha sido descrito como responsable de la 

supervisión, evaluación y regulación del funcionamiento de todos los demás tipos de 

pensamiento. Tomadas en conjunto, estas funciones son a veces referidas como 

responsable del control ejecutivo. Dentro de esta taxonomía, una de las principales 

tareas del sistema metacognitivo es establecer objetivos claros. Una vez que el 

estudiante tome la decisión de participar, es el sistema metacognitivo que establece 

un objetivo relativo a esa actividad.   

 
La especificación de objetivos del sistema metacognitivo es responsable de 

establecer objetivos claros de aprendizaje para tipos específicos de conocimiento. 

Por ejemplo, sería a través de la función de especificación de objetivos del sistema 

metacognitivo que los estudiantes establecerían una o varias metas específicas en 

términos de aumentar su comprensión o uso de la información específica presentada 

en una clase de matemática (Marzano y Kendall, 2007). 

 

2.3.2.3 Sistema cognitivo 
Los procesos mentales en el sistema cognitivo actúan desde el dominio del 

conocimiento. Estos procesos dan a las personas acceso a la información y los 

procedimientos en su memoria y les ayudan a manipular y utilizar este 

conocimiento. Marzano divide el sistema cognitivo en cuatro 

componentes: recuperación de conocimientos, comprensión, análisis y utilización de 

conocimientos. Cada proceso está compuesto por todos los procesos anteriores. La 

comprensión, por ejemplo, requiere la recuperación de conocimientos; el análisis 

requiere comprensión, etc. (Marzano y Kendall, 2007). 

 2.3.2.4 Dominio del conocimiento 
 Tradicionalmente, el enfoque de gran parte de la enseñanza y el aprendizaje 

ha estado en el componente del conocimiento. Se conjeturaba que los estudiantes 

necesitaban una significativa cantidad de conocimientos antes de poder pensar 

sensatamente en un tema. Desafortunadamente, en las aulas tradicionales, la 
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enseñanza rara vez iba más allá de la acumulación memorística de conocimientos, 

dejando a los estudiantes con un archivador mental lleno de datos, la mayoría de los 

cuales se olvidaron rápidamente después de la prueba final. El conocimiento es un 

factor importante en el pensamiento. Sin suficiente información sobre el tema que se 

está aprendiendo, los otros sistemas tienen muy poco con qué trabajar y no pueden 

diseñar el proceso de aprendizaje con éxito.  El conocimiento es el combustible que 

impulsa el proceso de pensamiento. La taxonomía identifica tres categorías de 

conocimiento: información, procedimientos mentales y procedimientos físicos 

(Marzano y Kendall, 2007) los cuales se especifican a continuación:  

 

 Información: es un dominio que se refiere a la adquisición de datos 
puros, como eventos históricos, fechas, hechos, teorías, entre otros, es 

decir, memorizar información, sin la existencia de un razonamiento 

específico.  

 

 Procedimientos mentales: Son los procedimientos asociados 

con aquellos conocimientos que involucren la función del pensamiento 

lógico, es decir, que hagan necesario perseguir una serie de pasos 

para lograr un objetivo.  

 
 Procedimientos físicos: Denominados también procedimientos 

psicomotores y están vinculados con el uso del cuerpo, es decir, 

coordinación y dominio físico.  

 
A nivel general, la taxonomía de Marzano y Kendall sirve para, enunciar 

objetivos o resultados esperados del aprendizaje, en términos de conductas, 

observables, medibles y posibles de alcanzar durante el proceso de aprendizaje. 

También para el diseño de evaluaciones, constituyéndose como una herramienta 

para formular estándares de mayor utilidad para los educadores. 
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2.3.3 Taxonomía de Biggs 
La taxonomía de Biggs también denominada SOLO (Structure of Observed 

Learning Outcome) fue elaborada en 1982 por John Biggs y Kevin Collis y establece 

niveles de competencias con relación al grado de organización del aprendizaje, así 

como la jerarquización de resultados de este (Caniglia & Meadows, 2018). 

Asimismo, proporciona los medios para extraer rápida y espontáneamente la 

comprensión conceptual de los estudiantes y poder tener una visión del progreso en 

el aprendizaje. Según Biggs & Collis (1982) esta taxonomía abarca cinco niveles: 

 

 Pre-estructural: En esta primera etapa, los estudiantes no tienen 

realmente conocimientos previos que les ayuden a comprender un tema. 

Por ejemplo, el estudiante puede no involucrarse en la tarea, puede dar 

respuestas completamente erradas, además puede no entender la 

pregunta o suministrar información irrelevante, o simplemente repetir algo 

que ya le han dicho. 

 

 Uni-estructural: Durante esta segunda etapa, los estudiantes pueden 

tener un conocimiento limitado sobre el tema o conocer sólo algunos 

hechos aislados. Por ejemplo, el estudiante puede usar una parte de la 

información para responder a una tarea, pero no ve las conexiones entre 

las ideas. Pueden aplicar la memorización de ideas de una manera 

predeterminada y proporcionar conceptos de manera aislada. 

 
 Multi-estructural: En esta etapa los estudiantes pueden conocer algunos 

hechos parciales sobre la realidad estudiada pero aun así son incapaces 

de conectarlos entre sí. Por ejemplo, el estudiante puede usar varias 

piezas de información, pero no entiende la organización y el significado 

detrás de las ideas. De esta manera, las respuestas del estudiante 

pueden proporcionar varios hechos relevantes o identificar correctamente 
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las características de un fenómeno, pero estos hechos no están 

integrados. 

 
 Relacional: Los estudiantes son capaces de vincular la información entre 

sí y explicar varias ideas relacionadas con un tema. Por ejemplo, el 

estudiante puede integrar piezas separadas de información para producir 

una solución viable a una tarea. Las respuestas de los estudiantes 

proporcionan explicaciones que relacionan e integran detalles relevantes. 

A menudo pueden expresar sus respuestas en términos de ideas 

abstractas con hechos concretos. Además, el estudiante puede usar su 

conocimiento previo para explicar y proporcionar un contexto.   

 

 Abstracto: En la etapa final y más compleja, el pensamiento del estudiante 
es abstracto.  Son capaces de vincular muchas ideas y conectarlas a 

conceptos más amplios a través de la reflexión y la evaluación. Por 

ejemplo, el estudiante puede derivar un principio general de los datos 

integrados y aplicarlo a nuevas situaciones.  Asimismo, las respuestas del 

estudiante van un paso más allá, aplicando el razonamiento, anticipando 

las posibilidades, haciendo múltiples conexiones e incorporando (o 

ideando) principios para aplicar el conocimiento a nuevas situaciones. 

 

2.3.4 Taxonomía socioformativa de Tobón  
La taxonomía socioformativa de Tobón propone cinco niveles de evaluación 

para medir el desempeño de la formación integral para la educación, la sociedad y 

como en las organizaciones (Tobón, 2017). Estos niveles se diferencian en las 

formas de resolución de problemas, actitudes y dominio conceptual. 

 
 Nivel Pre formal: Es el nivel más bajo de aprendizaje. Involucra prestar 

atención a los problemas con nociones básicas y/o ideas generales (Tobón, 

2017). En este nivel la persona no se evidencia una orientación o claridad en 

la actuación ante la problemática (Cardona et al., 2014). Aunado a lo anterior, 
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en dicho nivel no existe relación clara de los elementos enunciados con el 

desempeño esperado (Hernández et al., 2016). Para López et al. (2021) en el 

nivel pre formal el rendimiento de las respuestas es errado o sin apego a 

nociones básicas (López et al., 2021).  

 

 Nivel Receptivo: Es un nivel de aprendizaje bajo. En el mismo, la persona 

alcanza información elemental para identificar el problema, y los problemas 

los intenta solucionar de forma mecánica (Tobón, 2017). A este respecto, en 

el nivel receptivo se coloca en relieve algunas nociones para describir el 

problema, sin embargo, su desempeño es instintivo y más bien operativo 

(Cardona et al., 2014). Para Hernández et al. (2016) al ubicarse en dicho 

nivel, efectivamente, se tiene un desempeño muy automático.  

 

 Nivel Resolutivo: Es un nivel medio de aprendizaje. De esta manera, la 

persona resuelve problemas básicos, cumple con sus actividades y cumple 

las reglas. (Tobón, 2017). Igualmente, se tienen algunas nociones básicas 

que les permite enfrentar problemas sencillos, entienden los elementos 

específicos de la realidad implicada y logran manejar algunos conceptos 

básicos (Hernández et al. 2016). Para Cardona et al., (2014) en este nivel la 

persona se apoya en procedimientos de baja dificultad para comprender la 

información.  

 
 Nivel Autónomo: Es un nivel de aprendizaje medianamente alto. Aquí, la 

persona argumenta, interpreta y resuelve problemas con distintas aristas, y 

maneja un criterio propio (Tobón, 2017). Además, se evidencia la búsqueda 

de la eficiencia y eficacia, prevalece la argumentación en el discurso, 

evidenciando su punto de vista con análisis (López et al., 2021). Para 

Cardona et al. (2016) este nivel no requiere del apoyo o asesoría de otras 

personas.  

 



 
 

35  

 Nivel Estratégico: Es un nivel de aprendizaje muy alto. Por tanto, la 

persona aplica estrategias creativas para la resolución de problemas y actúa 

en base a valores universales (Tobón, 2017). Acá prevalecen los puntos de 

vistas prospectivos y evolutivos para afrontar la problemática, tomando en 

cuenta las consecuencias según la realidad analizada (Hernández et al., 

2016). El desempeño de la persona evidencia una vinculación de los saberes 

y argumentos congruentes (López et al., 2021).  

 
Por otra parte, la figura 7 resume una lista de verbos que se pueden utilizar al 

plantear objetivos de aprendizaje según el nivel que se desea alcanzar (Tobón, 

2017) 

Estos verbos ayudan a tener diferentes resultados de aprendizaje en cada 

nivel, elaborar indicadores para rúbricas de evaluación y valorar avances en el 

dominio del aprendizaje del alumno. 

 
Figura 7. Verbos para la taxonomía de Tobón 

Fuente: Tobón (2017) 



 
 

36  

 

Según Tobón (2017) la taxonomía socioformativa tiene ventajas sobre las 

otras taxonomías pues no se enfoca en niveles de dificultad como Bloom o niveles 

de organización como Biggs y Collis, sino que busca el proceso de actuación del 

aprendizaje ante problemas del contexto, considerando sutilmente el grado de 

apropiación del tema e incorporando el desarrollo de aptitudes personales de las 

personas. Por tanto, se ha seleccionado la taxonomía de Tobón como referente para 

la presente investigación.  

 

2.4 Ámbitos de aprendizaje 
Toda la educación es aprendizaje, pero no todo el aprendizaje ocurre en un 

proceso educativo. El aprendizaje formal se produce en una institución educativa. 

Por su parte, el aprendizaje no formal se desarrolla fuera de las instituciones y es 

generalmente autodirigido. Por su parte el aprendizaje informal se produce en la vida 

cotidiana y no es planificado. La Unesco (2015), realiza la conceptualización de cada 

uno, para poder diferenciar y establecer las características de cada uno, estas 

acepciones se presentan a continuación:  

 
1. Aprendizaje formal: Es el resultado de las experiencias en una institución 

educativa o un centro de capacitación, con objetivos fundados en 

aprendizaje estructurados, al igual que, tiempo de aprendizaje y apoyo, 

que conducen a la certificación. Se considera un aprendizaje por parte del 

estudiante intencional.   

 
2. Aprendizaje no formal: No se desarrolla dentro de instituciones de 

educación o centros de capacitación y habitualmente no conduce a la 

certificación. No obstante, está estructurado en cuanto a tiempo de 

aprendizaje, objetivos de aprendizaje, o apoyo al aprendizaje. Igualmente 

es intencional desde el aprendiz. 
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3. Aprendizaje informal: Es llevado a cabo en las actividades de la vida 

cotidiana relacionadas con el ocio, el trabajo, o la familia. No está 

estructurado y regularmente no conduce a la certificación. El aprendizaje 

informal puede ser intencional, pero en la mayoría de los casos es 

aleatorio o incidental.   
 

 

En este mismo sentido, se puede afirmar que el aprendizaje formal tiene 

implícita la intencionalidad tanto por los proveedores de programas de aprendizaje 

como por el estudiante, mientras que el aprendizaje no formal puede recurrir a 

fuentes de aprendizaje que respecto a la provisión de aprendizaje no son 

intencionales (Van, et al., 2016).  

 
Asimismo, el aprendizaje no formal puede contener algunos programas 

acreditados de aprendizaje, por ejemplo, los proporcionados por agencias como las 

escuelas de idiomas, las agencias de capacitación en informática, las autoescuelas, 

entre otros, que suelen proporcionar algunas formas de certificación; también puede 

incluir aprendizajes y capacitación atañida con el trabajo (Rogers, 2014).   Y el 

aprendizaje informal incluye las influencias de la familia y los contextos sociales, se 

produce de forma inconsciente, sin intencionalidad, y ocurre en el curso de la vida de 

cada ser humano, debido a que se encuentra presente constantemente en la 

cotidianidad, mediante el acumulado de experiencias (Rogers, 2014).  

 
Con estas consideraciones, se busca resaltar que el aprendizaje tiene lugar 

en un continuo y que los límites entre las diferentes formas de educación y 

aprendizaje son porosos. Por lo tanto, las definiciones de los términos no constituyen 

una separación rígida entre ellos. La integración del aprendizaje formal, no formal, e 

informal subyacen en el ser humano.  

2.5 La presencia de YouTube en el aprendizaje formal e informal 
Desde el contenido de sus vídeos hasta su interactividad mediante 

comentarios, Youtube brinda diferentes maneras en las que los usuarios pueden 
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participar en procesos de aprendizaje formal orientados a la sociedad, y que sin 

duda, son atractivos para todo público.  Este sitio web, es visitado por personas que 

ven cientos de millones de horas de vídeo a diario, generando miles de millones de 

visitas a los vídeos, lo que aumenta de forma constante. YouTube tiene la 

versatilidad de combinar una serie de vídeos, desde los más novatos hasta los 

producidos, por lo que atrae a los usuarios y los motiva a interactuar (Lange, 2019). 

 
 El aprendizaje formal se produce a través de los canales educativos 

denominados canales educativos, planificados sistemáticamente, donde los 

estudiantes pueden subir sus trabajos prácticos, como presentaciones, videos, y 

otros contenidos, y compartirlos con sus compañeros, docentes, y con la comunidad 

cuando desarrollan metodologías como el aprendizaje transmedia, y otro tipo de 

técnicas prácticas (Van, et al., 2016).  El aprendizaje informal, se produce fuera de 

los canales educativos denominados formales, a su vez no está planificado 

sistemáticamente, sino que el control lo lleva cada persona a su ritmo y según sus 

vivencias y experiencias facilitando diversos grados de conciencia de que un 

participante se dedica a aprender. Asimismo, el aprendizaje informal se corresponde 

con características como el ser exploratorio, abierto y agradable (Van, et al., 2016).  

 
La interacción también facilita el aprendizaje de temas específicos que no 

requieren un curso formal, incluso ayudan a los usuarios a resolver un problema 

inmediato o a explorar nuevos conocimientos o habilidades. Asimismo, un método 

popular de aprendizaje informal es la videotutoría, que consiente el intercambio de 

información entre pares, con la que las personas pueden participar a su propio 

tiempo. Se fundamenta, en que los creadores de videotutorías explican un concepto, 

proporcionan información o muestran un proceso. Los tutoriales han aparecido para 

mejorar las habilidades (Lange, 2019).  

Para finalizar este apartado, es importante destacar que en la investigación 

que se presenta se seleccionó el video los #Ñataudios del Youtuber El Juan, quien 

se especializa en temas de política, por lo cual forma parte de un aprendizaje de tipo 

informal, donde el aprendizaje resultante puede ser parte de un proceso de 
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aprendizaje tanto formal o informal, por lo que la observación del video contribuyó al 

logro de los objetivos del curso.   
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Parte 2. Diseño metodológico y resultados 
 
 

Capítulo III.  Diseño metodológico  

3.1 Fundamentación del enfoque metodológico 
Esta investigación se fundamentó en un enfoque cuantitativo, en el cual se 

busca describir la realidad desde una óptica objetiva sujeta a una cuantificación de 

forma sistemática y organizada (Hernández, et al., 2014). De igual forma, se 

suscribió dentro de un diseño no experimental, el cual no prioriza la manipulación de 

variables (Hernández et al., 2014).  

3.2 Nivel y tipo de investigación 
En cuanto al nivel o profundidad de la investigación, la misma se enmarcó 

como de nivel descriptivo de corte transversal pues busca comprender los rasgos 

más resaltantes de la realidad tal y cual como se presenta en un solo periodo de 

tiempo (Hernández et al., 2014). También se definió como una investigación de tipo 

básica, motivada a que se orienta a generación de nuevos conocimientos mediante 

la comprensión de un fenómeno (Hernández et al., 2014).  

3.3 Población y muestra 
La población para Carrasco (2017) tiene la cualidad de agrupar los individuos 

o elementos sobre los cuales versa la investigación, en dicho sentido se definió la 

misma como el total de alumnos de un curso que de la carrera de comunicaciones 

de una universidad privada en Lima. Así, la población comprendió a un total de 55 

estudiantes, divididos en tres grupos. Por ser un tamaño poblacional accesible se 

utilizó una muestra basada en criterios intencionales o no probabilísticos, abarcando 

la totalidad de la población, es decir, los 55 estudiantes.  

 

Para la muestra de estudiantes universitarios se fijó como criterio de inclusión 

que 1) posean de 20 a 25 años y 2) que cursen el 8vo ciclo de sus estudios 

universitarios.  Por su parte quedan excluidos del estudio: 1) Jóvenes que realicen 

sus estudios universitarios fuera de Lima Metropolitana y 2) Estudiantes que no 
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deseen participar mediante consentimiento informado.  

 

La Tabla 2 resume las características de los estudiantes universitarios 

evaluados tras la emisión del video. La misma indica que 74,5% (41 casos) de la 

muestra son estudiantes universitarios con una edad menor a 23 años, 23,6% (13 

casos) poseen edades entre 24 y 26 años y solo 1,8% (1 caso) presentó una edad 

superior a 26 años. Asimismo, en cuanto al género 65,5% (36 casos) de la muestra 

fueron de sexo femenino y 34,5% (19 casos) de sexo masculino. En referencia a la 

Sede de adscripción, se evidenció que 52,7% (29 casos) se ubicaron en la Sede de 

San Isidro, 29,1% (16 casos) en la Sede de Monterrico y 18,2% (10 casos) se 

registraron en la Sede de San Miguel.  

 
Tabla 2. Características de la muestra  
 
 n % 
Edad 23 o menos 41 74.5% 

24 a 26 13 23.6% 
26 o más 1 1.8% 

 Total 55 100.0% 
Sexo Masculino 19 34.5% 

Femenino 36 65.5% 
Total 55 100.0% 

Sede Monterrico 16 29.1% 
San Isidro 29 52.7% 
San Miguel 10 18.2% 
Total 55 100.0% 

Fuente: Elaboración propia.  
 

3.4 Variables. 
 Las variables son: 

Niveles de aprendizaje, se refiere a una valoración de las competencias de 

conocimientos que va desde una escala inferior hasta una superior, permitiendo 

orientar al profesor y a los estudiantes sobre la ubicación en los criterios de 

evaluación (Tobón, 2017).  
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Youtuber, definido como un usuario de Youtube que ha creado un fuerte 

movimiento social dentro del canal de la red social para incitar el interés de miles de 

usuarios y alcanzar una cantidad de seguidores que siga una tendencia creciente 

tanto en cantidad como en visitas a los videos publicados (Hidalgo-Marí y Segarra-

Saavedra, 2017). Así, la Tabla 3, resume las variables, sub-variables  e indicadores 

medidos mediante el instrumento.  

 
Tabla 3. Variables, sub-variables  e indicadores 
 
 Variables Sub-variables  Indicadores  
Niveles de aprendizaje 
 

Pre-formal Menciona o nombra el 
caso 
Nociones básicas del caso 
y personajes 

Receptivo Define y describe el 
problema 
Reconoce actores 

Resolutivo Compara casos 
Interpreta información 

Autónomo Análisis crítico del caso 
Argumenta su opinión del 
caso 

Estratégico Propone acciones para 
afrontar el problema. 

YouTuber 
 Corresponde al video  

Fuente elaboración propia  
 
3.5 Definición de las técnicas y tipo de instrumento  
La técnica que se utilizó fue la encuesta empleando como instrumento un 

cuestionario abierto, el cual fue elaborado por el investigador siguiendo los niveles 

de aprendizaje establecidos por Tobón (2017) (ver Anexo 3). Se eligió hacer 

preguntas abiertas debido a que las respuestas de los alumnos podían ser diversas, 

especialmente en tres de los cinco niveles de aprendizaje que mide el cuestionario. 

Es así que el instrumento abarcó 12 preguntas abiertas, cuyas respuestas 

después de someterse a una análisis fueron codificadas en las categorías: Si, 

Relativamente y No, tomando en cuenta el grado de acercamiento de las respuestas 
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de los estudiantes a las características de los niveles de aprendizaje establecidos 

por Tobón, siguiendo para ello la matriz de diseño de instrumento propuesta por el 

autor (Anexo 2). Así, como indica Rincón (2014) la codificación de respuestas 

abiertas implica el examen minucioso de los registros de cada caso y codificarlos en 

pocas categorías comunes manejables según el objetivo perseguido. De esta 

manera, las respuestas cualitativas fueron traducidas en categorías numéricas que a 

posteriori permitieron el planteamiento de los resultados. 

Por su parte, la validez de los instrumentos se evaluó mediante el criterio del 

juicio de dos expertos, cuyo perfil correspondió a docentes universitarios de 

pregrado y postgrado con experiencia en el área de innovación educativa y quienes 

evaluaron la correspondencia de los ítems a los criterios de congruencia, claridad, 

suficiencia y objetividad, ayudando a mejorar la redacción y orden de los ítems 

propuestos.  

Asimismo, la exposición a la variable Youtuber consistió en la observación por 

parte de los estudiantes universitarios del video: Los #Ñataudios del Youtuber El 

Juan (https://www.youtube.com/watch?v=OE8rZgFL2z4), quien se especializa en 

temas de política y ha fijado su posición sobre el caso de Richard Swing en dicho 

video. Este sonado, caso pondría en evidencia mediante la filtración de audios una 

presunta red de influencias y corrupción a nivel del poder Ejecutivo que colocó en 

riesgo la continuidad del poder Ejecutivo, dirigido por el presidente Martín Vizcarra 

(Gestión, 2020); al término del video del youtuber se aplicó el cuestionario. 

 
3.6 Técnicas de análisis 

 Se registraron las respuestas al cuestionario según las preguntas formuladas 

para cada nivel de aprendizaje establecido en la investigación. Luego y cómo se 

explicó en el rubro anterior, mediante un análisis y rúbrica estipulada en el anexo 2 

estas preguntas abiertas con sus respectivas respuestas pasan a un procesamiento 

donde el investigador evalúa las respuestas y se le otorga una calificación indicando 

si cumple, cumple relativamente o no cumple (Anexo 4).  

 

- Sí corresponde el al nivel = Si  
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- Relativamente corresponde al nivel = Relativamente 

- No corresponde al nivel= No  

 

Este proceso nos permitirá llevar nuestras respuestas cualitativas a resultados de 

evaluación cuantitativa. 

 

Para el análisis cuantitativo se empleó el programa estadístico SPSS 25, utilizando 

herramientas de estadística descriptiva, como cuadros de frecuencia y gráficos de 

barra. 

 

3.7 Procedimientos éticos en la investigación 
Los participantes entregaron un consentimiento informado, cuyo formato se 

muestra en anexos, donde aceptan participar en la investigación. Igualmente, en 

esta investigación se respetó lo concerniente a la confidencialidad de la identidad de 

las personas encuestadas, así como también el carácter fidedigno de los resultados, 

garantizando que no ha sido objeto de manipulación.   
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Capítulo IV.  Análisis de resultados   
 

4.1 Resultados del estudio  
Tomando en cuenta el objetivo general de nuestra investigación a 

continuación se presenta los resultados obtenidos por cada nivel de aprendizaje, 

luego se hace una discusión de los hallazgos obtenidos. 

 
4.1.1. Aprendizaje de nivel pre-formal 
El primer objetivo específico que perseguía la investigación se focalizó en 

identificar en el grupo de estudiantes la presencia de un aprendizaje del tipo pre-

formal tras la emisión de un programa Youtuber sobre el caso Richard Swing, en 

este sentido, la Tabla 4 y figura 8 comprobaron que 74.5% (41 estudiantes) de la 

muestra luego de ver el video mencionaron o nombraron el caso, asimismo, 87.3% 

(48 casos) demostraron nociones básicas del caso y sus personajes. Así, tomando 

en cuenta el logro porcentual por ítem se puede afirmar que la mayoría de los 

estudiantes respondieron a un nivel pre-formal de aprendizaje después de la emisión 

del programa del youtuber. 

 

Tabla 4. Resultados del aprendizaje pre-formal 

 
Ítems – Categoría  n %  
Menciona o nombra el 
caso 

No 3 5.5% 
Relativamente 11 20.0% 
Si 41 74.5% 
Total 55 100.0% 

Tiene nociones básicas 
del caso y personajes 

No 2 3.6% 
Relativamente 5 9.1% 
Si 48 87.3% 
Total 55 100.0% 

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 8. Resultados del aprendizaje pre-formal 
Fuente: Elaboración propia.  
 

4.1.1.2 Aprendizaje de nivel receptivo 

El segundo objetivo específico que perseguía la investigación se focalizó en 

identificar en el grupo de estudiantes la presencia de un aprendizaje del tipo 

receptivo tras la emisión de un programa Youtuber sobre el caso Richard Swing, al 

respecto, la Tabla 5 y figura 9 demostraron que 67.3% (37 estudiantes) de la 

muestra posterior de ver el video pudieron definir y describir problema, además, 

96,4% (53 casos) de ellos identificaron la relevancia del caso y 90.90% (50 casos) 

consiguieron reconocer los actores principales del mismo. Entonces, atendiendo a 

los hallazgos obtenidos la mayoría de los estudiantes alcanzaron, en un alto 

porcentaje, dos de los tres indicadores establecidos para el nivel receptivo. No 

ocurrió lo mismo que el ítem referido a definir y describir el problema, donde solo 

alcanzaron 67.3%. 
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Tabla 5. Resultados del aprendizaje receptivo 
 
Ítems – Categoría  n %  

Define y describe el 
problema 

No 14 25.5% 
Relativamente 4 7.3% 
Si 37 67.3% 
Total 55 100.0% 

Reconoce la relevancia 
del caso 
 

No 2 3.6% 
Relativamente 0 0.0% 
Si 53 96.4% 
Total 55 100.0% 

Reconoce los actores No 2 3.6% 
 Relativamente 3 5.5% 
 Si 50 90.9% 
 Total 55 100.0% 

Fuente: Elaboración propia.  
 

 
Figura 9. Resultados del aprendizaje receptivo 

Fuente: Elaboración propia.  
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de forma plena, mientras 23.6% (13 casos) no lo alcanzaron. De igual manera, 60% 

(33 casos) de los estudiantes consiguieron interpretar la información, mientras que 

36.4% (20 casos) no lo lograron. Asimismo, 85.5% (47 casos) de la muestra asumió 

una postura firme sobre el caso. Por tanto, tomando en cuenta los resultados se 

puede afirmar que en dos de los ítems la mayoría de los estudiantes alcanzó niveles 

importantes de aprendizaje resolutivo, no obstante, a la hora de efectuar 

comparaciones de casos, el desempeño positivo fue muy bajo, llegando a apenas a 

34.5%.  Igualmente, es importante notar que, aunque la mayoría de los alumnos tras 

la emisión no logran interpretar la información o establecer comparaciones con otros 

casos, sí toman una postura con claridad. 

 
Tabla 6. Resultados del aprendizaje resolutivo  
 
Ítems – Categoría  n %  

Compara casos No 13 23.6% 
Relativamente 23 41.8% 
Si 19 34.5% 
Total 55 100.0% 

Interpreta información No 20 36.4% 
Relativamente 2 3.6% 
Si 33 60.0% 
Total 55 100.0% 

Asume una postura No 8 14.5% 
 Relativamente 0 0.0% 
 Si 47 85.5% 
 Total 55 100.0% 

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 10. Resultados del aprendizaje resolutivo 

Fuente: Elaboración propia.  
 

4.1.1.4. Aprendizaje de nivel autónomo  
El cuarto objetivo específico que se perfiló en la investigación fue identificar 

en el grupo de estudiantes la presencia de un aprendizaje del tipo autónomo tras la 

emisión de un programa Youtuber sobre el caso Richard Swing, en dicho sentido, la 

Tabla 7 y figura 11 indicaron que 89.1% (49 casos) de la muestra realizó una crítica 

del asunto. Asimismo, casi el 70% (38 casos) de la muestra lograron emitir una 

conclusión sobre el tema, e igualmente 96.4% (53 casos) argumentaron su opinión. 

Así, según el logro porcentual por ítem se observa que los alumnos en su mayoría 

respondieron a un nivel autónomo ya que elaboraron una crítica, una argumentación 

o una conclusión.  
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Tabla 7. Resultados del aprendizaje autónomo 
 
Ítems – Categoría  n %  

Realiza un análisis 
crítico  

No 6 10.9% 
Relativamente 0 0.0% 
Si 49 89.1% 
Total 55 100.0% 

Realiza una conclusión 
 

No 17 30.9% 
Relativamente 0 0.0% 
Si 38 69.1% 
Total 55 100.0% 

Argumenta su opinión  No 2 3.6% 
 Relativamente 0 0.0% 
 Si 53 96.4% 
 Total 55 100.0% 

Fuente: Elaboración propia.  
 

 
Figura 11. Resultados del aprendizaje autónomo  

Fuente: Elaboración propia.  
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estratégico.  

 
Tabla 8. Resultados del aprendizaje estratégico 
  
Ítems – Categoría  n %  

Propone acciones para 
afrontar el problema No 13 23.6% 

 Relativamente 0 0.0% 
 Si 42 76.4% 
 Total 55 100.0% 

Fuente: Elaboración propia.  
 

 
Figura 12. Resultados del aprendizaje estratégico  
Fuente: Elaboración propia  
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4.2 Discusión de resultados 
 

En esta sección se presenta la discusión de los resultados de cada uno de los 

objetivos propuestos por la investigación. En este sentido, el primer objetivo sobre la 

identificación de un aprendizaje del tipo pre-formal tras la emisión de un programa 

Youtuber sobre el caso Richard Swing, se evidenció que, de una muestra de 55 

estudiantes universitarios, el 74.5% luego de ver el video mencionaron o nombraron 

el caso, asimismo, 87.3% demostraron nociones básicas del caso y sus personajes. 

Cabe destacar que Tobón (2017) en la taxonomía socioformativa describe que el 

aprendizaje pre-formal es el nivel más bajo de aprendizaje, este involucra prestar 

atención a los problemas con nociones básicas y/o ideas generales. En efecto, se 

evidencian en la muestra muy poca proporción de respuestas sin claridad o fuera de 

contexto, como proponen Cardona et al. (2014) para este nivel.  

 

En esta misma línea, resalta que este nivel de aprendizaje se produce cuando 

el estudiante posee algún acercamiento o idea a la temática o problema, no 

obstante, sin tener claridad metodológica ni conceptual (Hernández et al., 2016). 

Sobre la relación de este nivel de aprendizaje con los Youtuber, no existe aún 

estudios científicos que determinen el grado de aprendizaje que adquieren los 

estudiantes, sin embargo, Van, et al., (2016) describe que en YouTube el 

aprendizaje no está planificado sistemáticamente, sino que el control lo lleva cada 

persona a su ritmo y según sus vivencias y experiencias facilitando diversos grados 

de conciencia de que un participante se dedica a aprender.  

 

El segundo objetivo específico sobre la identificación de un aprendizaje del 

tipo receptivo tras la emisión de un programa Youtuber sobre el caso Richard Swing, 

se encontró que 67.3% de la muestra posterior de ver el video pudieron definir y 

describir el problema, además, 96.4% identificaron la relevancia del caso y 90.90% 

consiguieron reconocer los actores principales del mismo. Es así como desde la 

teoría, Tobón (2017) señala que el aprendizaje receptivo, se considera como un 
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nivel de aprendizaje bajo, donde el estudiante recibe información elemental para 

identificar problemas, y los problemas los intenta solucionar de forma mecánica. En 

este contexto, Cardona et al. (2014) señalan que al estar ubicado en este nivel la 

persona manifiesta algunas nociones para describir el problema.  

Asimismo, Ruíz (2020) afirma que el aprendizaje receptivo es la base de la 

educación tradicional, donde el estudiante solo cumple la función de receptor, por lo 

que no requiere de un gran esfuerzo cognitivo. Tomando en cuenta estos criterios, 

se considera la reflexión con respecto a la posición del estudiante ante los videos de 

Youtuber, que, aunque hay cierta interacción, sobre todo con los comentarios, aún 

hay gran porcentaje de posición receptiva, por lo que se amerita esfuerzo y reflexión 

del espectador para subir a un nivel más alto de aprendizaje.  

El tercer objetivo específico fue identificar la presencia de un aprendizaje del 

tipo resolutivo tras la emisión de un programa Youtuber sobre el caso Richard 

Swing, en este marco, el 41.8% pudo comparar el caso relativamente y 35.5% si 

pudo efectuar la comparación del asunto de forma plena. De igual manera, 60% de 

los estudiantes consiguieron interpretar la información, mientras que 36.4% no lo 

lograron. Sin embargo, 85.5% de la muestra asumió una postura firme sobre el caso. 

Asimismo, llama la atención en este tipo de aprendizaje (resolutivo) el cual 

implica hacer comparaciones, alcanza valores en menor proporción a todos los otros 

aprendizajes. Esto se pudiera explicar pues el aprendizaje resolutivo se da más 

complicado a los alumnos por el tipo de tareas o teorías que presenta. 

Cabe destacar que Tobón (2017) en la taxonomía socioformativa describe 

que el aprendizaje resolutivo es un nivel medio de aprendizaje. De esta manera, el 

estudiante resuelve problemas básicos, cumple con sus actividades y cumple las 

reglas. Igualmente, como refiere Hernández et al. (2016) la persona comprende la 

información y tiene dominio de conceptos esenciales. Según Lange (2019) YouTube 
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brinda diferentes maneras en las que los usuarios pueden participar en procesos de 

aprendizaje formal orientados a la sociedad, y que, sin duda, son atractivos para 

todo público, destaca sobre todo este nivel de aprendizaje resolutivo, que señala se 

fundamenta, sobre todo en los creadores de videotutorías que explican un concepto, 

proporcionan información o muestran un proceso. Los tutoriales han aparecido en 

una gama extremadamente amplia de actividades que ayudan a mejorar las 

habilidades resolutivas.  

El cuarto objetivo específico que se perfiló fue identificar en el grupo de 

estudiantes la presencia de un aprendizaje del tipo autónomo tras la emisión de un 

programa Youtuber sobre el caso Richard Swing, en dicho sentido, se encontró que 

89,1% de la muestra realizó un análisis crítico del caso. Asimismo, casi el 70% de la 

muestra lograron emitir una conclusión sobre el tema, e igualmente 96.4% 

argumentaron su opinión. Es así como desde la teoría, Tobón (2017) señala que el 

aprendizaje autónomo, se considera como un nivel de aprendizaje medianamente 

alto. Aquí, el estudiante argumenta, interpreta y resuelve problemas con distintas 

aristas, y maneja un criterio propio, empleando varias variables y busca la eficacia y 

eficiencia (López et al., 2021). Igualmente, aplica acciones como: sabe comunicar lo 

aprendido con claridad, reflexiona sobre la temática o problema, y corregir errores.   

Por otra parte, un estudio desarrollado por Garnique (2018) denominado 

“Nivel de aprendizaje autónomo en estudiantes del VII ciclo de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2018” encontró que, el 

67,72% de estudiantes alcanzó un nivel regular de uso del aprendizaje autónomo, lo 

que coincide con la presente investigación donde el 60% de los estudiantes pudieron 

interpretar la información y 85.80% asumieron una postura.  

El quinto objetivo específico fue identificar la presencia de un aprendizaje del 

tipo estratégico tras la emisión de un programa Youtuber sobre el caso Richard 

Swing, en este marco, se puso en evidencia que después de ver el video 76.4% de 
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la muestra refirió acciones para afrontar el problema planteado. Cabe destacar que 

Tobón (2017) en la taxonomía socioformativa describe que el aprendizaje 

estratégico es un nivel de aprendizaje muy alto. Por tanto, como refiere Hernández 

et al. (2016) el estudiante aplica estrategias creativas para la resolución de 

problemas y actúa en base a valores universales, afrontando el cambio y la 

incertidumbre con estrategias. Además, realiza contribuciones al establecimiento de 

metas, liderando alguna acción sobre el tema, emplea una comunicación asertiva, y 

vincula los saberes (López et al., 2021).  
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Conclusiones 
 

Una vez culminada la investigación se enumeran las siguientes conclusiones: 

 

1. En referencia al primer objetivo relacionado a la identificación de un 

aprendizaje del tipo pre-formal tras la emisión de un programa 

Youtuber sobre el caso Richard Swing, se demostró que al menos 7 de 

cada 10 estudiantes alcanzaron un nivel pre-formal de aprendizaje 

después de la emisión del programa del youtuber.  

 

2. En cuanto al segundo objetivo específico que versaba sobre la 

identificación de un aprendizaje del tipo receptivo tras la emisión de un 

programa Youtuber sobre el caso Richard Swing, se evidenció que 

como mínimo 9 de cada 10 estudiantes pudieron reconocer la 

relevancia del problema y alcanzaron a identificar sus actores 

principales. Sin embargo, dicha proporción no se mantuvo para definir 

o describir el problema con argumentos.   

 

3. En torno al tercer objetivo específico enfocado en identificar la 

presencia de un aprendizaje del tipo resolutivo tras la emisión de un 

programa Youtuber sobre el caso Richard Swing, se obtuvo que buena 

parte de la muestra (al menos 6 de 10), pudieron interpretar la 

información y asumir una postura sobre el tema, no obstante, solo 3 de 

cada 10 pudieron efectuar una comparación del asunto, siendo el 

porcentaje más bajo de los niveles de aprendizaje evaluados.  

 

4. En cuanto al cuarto objetivo específico centrado en identificar en el 

grupo de estudiantes la presencia de un aprendizaje del tipo autónomo 

tras la emisión de un programa Youtuber sobre el caso Richard Swing, 

se evidenció entre otros aspectos, que como mínimo 7 de cada 10 

estudiantes, si realizó un análisis crítico del caso, una conclusión o 
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argumentó su opinión. 

  

5. En concordancia al quinto objetivo específico focalizado en identificar 

la presencia de un aprendizaje del tipo estratégico tras la emisión de 

un programa Youtuber sobre el caso Richard Swing, se halló que una 

gran parte de la muestra (7 de cada 10 estudiantes) relató acciones 

para afrontar el problema planteado, colocando en relieve un 

aprendizaje estratégico.  

 
6. En concordancia al objetivo general se puede afirmar que la exposición 

de jóvenes universitarios a un programa de youtuber si contribuye al 

logro de aprendizaje de nivel pre-formal, receptivo, resolutivo, 

autónomo y estratégico sobre el caso Richard Swing. No obstante, el 

efecto del YouTuber parece más limitado en los indicadores de 

capacidad de comparar casos (aprendizaje resolutivo) y definir o 

describir el problema (aprendizaje receptivo).    
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Recomendaciones  
 

 
1. Se sugiere el diseño de nuevas líneas de investigación que abarquen 

el uso de redes sociales como Youtube, para profundizar la discusión 

de temas políticos desde una óptica fresca y coloquial que conectan 

con el aprendizaje pre-formal de los jóvenes universitarios.  

 
2. Se exhorta a futuros investigadores, el uso de herramientas cualitativas 

de análisis como Atlasti para corroborar los resultados referidos al 

aprendizaje receptivo, especialmente lo referido al poco efecto de la 

emisión del youtuber sobre la definición del problema.  

 
3. Dado que uno de los aprendizajes detectados con menor prevalencia 

fue el  de tipo resolutivo, específicamente la capacidad de 

comparación, se recomienda desarrollar estudios complementarios en 

torno a esta temática específica, de modo de corroborar y ampliar los 

resultados obtenidos.   

 
4. Se sugiere el desarrollo de nuevas líneas de investigación referidas a 

los niveles de aprendizaje autónomo que se pueden alcanzar los 

estudiantes universitarios gracias a los YouTubers. 

 
5. Se recomienda ampliar los esfuerzos metodológicos, empleando en 

estudios posteriores muestras de mayor cobertura en las universidades 

con el fin de incrementar la confiabilidad de los resultados referidos al 

nivel de aprendizaje estratégico, el cual exige mayor profundidad en el 

análisis.  

 
6. Se sugiere a otros investigadores ampliar el enfoque descriptivo 

utilizado realizando estudios de tipo pre-experimental (antes y 

después).   
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
 
NOMBRE: Jorge Luis López Balandra 
TEMA DE LA INVESTIGACIÓN: Niveles de aprendizaje que desarrolla un grupo de estudiantes universitarios tras la emisión del programa de un 
YouTuber. 
TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: Niveles de aprendizaje que desarrolla un grupo de estudiantes tras la emisión del programa de un YouTuber 
en un curso de nivel universitario. 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Aprendizaje potenciado por tecnología 
 
Problema (Preguntas de investigación) Objetivos de la investigación 
 
¿Qué niveles de aprendizaje desarrolla un grupo de estudiantes universitarios tras 
la emisión de un programa Youtuber sobre el caso Richard Swing? 
 

General: 
 
Establecer los niveles de aprendizaje desarrollados por un grupo de estudiantes 
universitarios tras la emisión de un programa Youtuber sobre el caso Richard Swing 
 
Específicos: 
Identificar en el grupo de estudiantes la presencia de un aprendizaje del tipo pre-
formal tras la emisión de un programa Youtuber sobre el caso Richard Swing  
 
Identificar en el grupo de estudiantes la presencia de un aprendizaje del tipo receptivo 
tras la emisión de un programa Youtuber sobre el caso Richard Swing  
 
Identificar en el grupo de estudiantes la presencia de un aprendizaje del tipo 
resolutivo tras la emisión de un programa Youtuber sobre el caso Richard Swing  
 
Identificar en el grupo de estudiantes la presencia de un aprendizaje del tipo 
autónomo tras la emisión de un programa Youtuber sobre el caso Richard Swing  
 
Identificar en el grupo de estudiantes la presencia de un aprendizaje del tipo 
estratégico tras la emisión de un programa Youtuber sobre el caso Richard Swing  
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DISEÑO METODOLÓGICO 
 

Método seleccionado Técnicas para recoger información  Instrumento Población y muestra  
Encuesta 
 

Encuesta Cuestionario abierto 55 alumnos de la carrera de Comunicaciones en una 
universidad privada de Lima. Los alumnos 
pertenecen a 3 secciones de un mismo curso. 
 
 

 
 

VARIABLES  SUBCATEGORÍAS Instrumentos de recojo de información 

Niveles de Aprendizaje 

Aprendizaje pre-formal Cuestionario abierto  
Aprendizaje receptivo 
Aprendizaje resolutivo 
Aprendizaje autónomo 
Aprendizaje estratégico 

Youtuber Video expuesto   
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Anexo 2. MATRIZ DE DISEÑO DE INSTRUMENTOS  
 
Instrumento:  
Cuestionario abierto 

Objetivo: Recoger información sobre los niveles de aprendizaje que tienen los 
alumnos tras la emisión de un contenido Youtuber 

Fuente: 
Estudiantes  

Variables Sub-
variables 

Indicadores 
(criterios para 

análisis de 
respuestas / 

rúbrica) 

Respuesta esperada tentativa Ítems  Nro. 

Niveles de 
aprendizajes 

Pre-formal 

Menciona o 
nombra el caso 

Trata sobre el posible caso de 
corrupción entre el presidente Vizcarra 
y Richard Swing 

¿De qué trata el vídeo? 1 
 

Nociones básicas 
del caso y 
personajes 

Temas políticos, temas anticorrupción, 
estado. 

¿Qué temas se ven en el siguiente caso?  
2 

Receptivo 

Define y describe 
el problema 

Un problema de tráfico de influencias ¿Cuál es el problema específico del 
vídeo? 

3 
 

Porque se aprecia corrupción en el 
gobierno 

¿Por qué es relevante el caso? 4 

Reconoce actores Richard Swing, Martín Vizcarra, Karem 
Roca, etc. 

¿Quiénes son los protagonistas del 
caso? 5 

Resolutivo 

Compara casos Alumno compara con otro escándalo 
símil en gobiernos anteriores. 

¿Con que caso compararías el tratado en 
el vídeo? 6 

Interpreta 
información 

Sí o No. El alumno asumirá una 
postura sobre el caso, cualquiera sea, 
teniendo en cuenta la información 
vertida. 

¿Podríamos asumir que en este caso se 
da la corrupción? ¿Por qué? 7 

En el momento de ocultar la 
información de las visitas. 

¿Cuándo surge la corrupción en el caso? 8 
 

Autónomo 

Análisis crítico del 
caso 

Generará más desconfianza al 
gobierno pudiéndolo llevar a una 
vacancia más. 

¿A tu juicio, cuáles son las 
consecuencias del caso de Richard 
Swing? 

9 

El alumno dará un juicio crítico 
dependiendo de lo que asumió como 
corrupción o no. 

¿Qué lecciones y conclusiones nos deja 
este caso de corrupción para el Perú? 10 

Argumenta su 
opinión del caso 

El alumno dará una opinión sobre el 
caso.  

¿Cuál es tu opinión entorno a este caso? 
¿Por qué? 11 
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Estratégico 
Propone acciones 

para afrontar el 
problema. 

El alumno propone acciones de forma 
opcional para luchar contra esto o 
evitarlo. 

(Opcional) De qué forma impedirías se 
repitan este caso o como sugieres hacer 
frente al caso del vídeo. 

12 
 

 
Condiciones de aplicación 
Formato: Google forms  
Tiempo: 1 hora 
Lugar: Blackboard en aula universitaria 
Codificación: Salones ABC, alumnos (1 al 20) 
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Anexo 3. Instrumento utilizado 
 
Instrumento: Cuestionario abierto  
 
Autor: Jorge Luis López Balandra 
Objetivo: Recoger información sobre los niveles de aprendizaje que tienen los 
alumnos tras la emisión de un contenido Youtuber 
 
El alumno recibirá un correo electrónico en el cual recibirá las siguientes 
indicaciones: 
 
Instrucciones:  
 

1) Visualiza el video Los #Ñataudios del Youtuber El Juan:  
https://www.youtube.com/watch?v=OE8rZgFL2z4 
 
 

 
 

2) Por favor responde de forma abierta las siguientes preguntas, de forma libre y 
sin presión en el siguiente enlace: https://forms.gle/YVsVFw2sAYyu6Vkz7 

 
1. ¿De qué trata el video visto? 
2. ¿Qué temas se ven en el siguiente caso? 
3. ¿Cuál es el problema específico del vídeo? 
4. ¿Por qué es relevante el caso? 
5. ¿Quiénes son los protagonistas clave del vídeo? 
6. ¿Con que caso compararías el tratado en el vídeo? 
7. ¿Podríamos asumir que en este caso se da la corrupción? ¿Por qué? 
8. ¿Cuándo surge la corrupción en el caso? 
9. ¿A tu juicio, cuáles son las consecuencias del caso de Richard Swing 
10. ¿Qué lecciones y conclusiones nos deja este caso de corrupción para 

el Perú? 
11. ¿Cuál es tu opinión entorno a este caso? ¿Por qué? 
12. (Opcional) De qué forma impedirías se repitan este caso o como 

sugieres hacer frente al caso del vídeo.  

https://www.youtube.com/watch?v=OE8rZgFL2z4
https://forms.gle/YVsVFw2sAYyu6Vkz7
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Consentimiento informado 
 

Mediante la presente hago constar que acepto participar en calidad de informante en 

la investigación titulada: Los niveles de aprendizaje que desarrolla un grupo de 

estudiantes tras la emisión del programa de un YouTuber en un curso de nivel 

universitario. A tal fin, manifiesto mi conformidad para el uso académico de la 

información suministrada.  

  
Nombre y apellido: _______________________________ 

Firma: ________________________________ 

Fecha: _____________________ 
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Anexo 4. Registro de datos sobre respuestas de alumnos 
 

n E S S Preformal01 Preformal02 Preformal Receptivo01 Receptivo02 Receptivo03 Receptivo Resolutivo01 Resolutivo02 Resolutivo03 Resolutivo Atonomo01 Atonomo02 Atonomo03 Atonomo Estrategico01 Estrategico 

1 25 F S.I. Si Si 6 Relat. Si Si 8 No No Si 5 Si Si Si 9 Si 3 

2 23 M S.I. Si Si 6 Relat. Si Si 8 No Si Si 7 Si No Si 7 No 1 

3 23 M S.M. No No 2 Si Si Si 9 Relat. Si Si 8 Si Si Si 9 No 1 

4 21 F S.M. Si Relat. 5 Si Si Si 9 Si Si Si 9 Si Si Si 9 No 1 

5 23 M S.M. Relat. Si 5 No No Si 5 No Si Si 7 Si Si Si 9 Si 3 

6 21 F S.M. Relat. Si 5 Si Si Si 9 Relat. Si Si 8 Si Si Si 9 Si 3 

7 23 M S.I. Si Si 6 Si Si Si 9 Si Si Si 9 No Si Si 7 Si 3 

8 23 F S.I. No Si 4 Si Si Si 9 Si Si Si 9 Si Si Si 9 No 1 

9 23 F S.I. Si Si 6 No Si Si 7 Si Si Si 9 Si Si Si 9 Si 3 

10 23 M S.I. Si Si 6 No Si Si 7 Si Si Si 9 Si Si Si 9 Si 3 

11 22 M S.M. Si Si 6 No Si Relat. 6 Si No Si 7 Si Si Si 9 Si 3 

12 21 F S.M. Si Si 6 Si Si Si 9 Si Si No 7 Si Si Si 9 Si 3 

13 21 M S.I. Relat. Si 5 Si Si Si 9 No No No 3 No Si Si 7 Si 3 

14 25 M S.I. Si Si 6 Si Si Si 9 No Si Si 7 Si Si Si 9 Si 3 

15 23 M S.M. Si Relat. 5 No Si Si 7 Relat. Si Si 8 Si Si Si 9 Si 3 

16 29 F S.M. Si Si 6 No Si Si 7 Si Si No 7 Si Si Si 9 Si 3 

17 25 F S.I. Si Si 6 Si Si Si 9 Relat. Si No 6 Si No Si 7 Si 3 

18 23 M Mont. Si Si 6 Si Si Si 9 Si Si Si 9 Si No Si 7 Si 3 

19 25 M S.I. Relat. Si 5 Si Si Si 9 Relat. No Si 6 No No Si 5 Si 3 

20 21 F S.I. Si Si 6 Si Si Si 9 Si Si Si 9 Si Si Si 9 Si 3 

21 26 M Mont. Relat. Si 5 No Si Si 7 Relat. No Si 6 Si No Si 7 Si 3 

22 25 F S.M. Si Si 6 Si Si Si 9 Relat. No Si 6 Si No No 5 Si 3 

23 21 M S.I. Si Si 6 No Si Si 7 Si No Si 7 Si No Si 7 Si 3 

24 22 M Mont. Si Si 6 No Si Si 7 No Si Si 7 Si Si Si 9 Si 3 

25 22 F Mont. Si Si 6 Si Si Si 9 Relat. Si No 6 Si Si Si 9 No 1 

26 22 F Mont. Si Si 6 Si Si Si 9 Relat. Si Si 8 Si Si Si 9 Si 3 

27 22 F Mont. Si Si 6 Si Si Si 9 Relat. Si Si 8 Si Si Si 9 Si 3 

28 23 F Mont. Relat. Si 5 No Si Si 7 No No Si 5 Si No Si 7 No 1 

29 24 F S.I. Si Si 6 Si Si Si 9 Relat. No Si 6 Si No Si 7 Si 3 

30 25 M Mont. Si Si 6 Si Si Si 9 Si Si Si 9 Si No Si 7 Si 3 

31 23 F Mont. Si Si 6 Si Si Si 9 Relat. Si No 6 Si Si Si 9 No 1 

32 24 F S.M. Si Si 6 Si Si Si 9 Relat. Si Si 8 Si No Si 7 Si 3 

33 21 F Mont. Si Si 6 Si Si Si 9 Si No Si 7 Si No Si 7 Si 3 

34 22 M S.I. Si Si 6 Si Si Si 9 Relat. No Si 6 Si Si Si 9 Si 3 

35 23 F S.I. Si Si 6 No Si Si 7 Si Si Si 9 No Si No 5 Si 3 

36 25 M Mont. Relat. Si 5 Si Si Si 9 Si Si Si 9 Si Si Si 9 Si 3 

37 20 F S.I. Si Si 6 Si Si Si 9 Si No Si 7 Si Si Si 9 Si 3 

38 22 F S.I. Relat. Relat. 4 No Si Relat. 6 Relat. No Si 6 Si Si Si 9 Si 3 

39 22 F S.I. Si Si 6 Si Si Si 9 Relat. Si Si 8 Si Si Si 9 Si 3 

40 24 M S.I. Relat. Relat. 4 Si Si Si 9 Relat. No Si 6 Si No Si 7 Si 3 

41 21 F S.I. Si Si 6 Si Si Si 9 Relat. No Si 6 Si Si Si 9 Si 3 

42 23 F Mont. Si Si 6 Si Si Si 9 Si No Si 7 Si No Si 7 Si 3 

43 23 F S.I. Si Si 6 Si Si Si 9 Si Si Si 9 Si Si Si 9 Si 3 
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44 22 F Mont. Si Si 6 No Si Si 7 Relat. Si Si 8 Si Si Si 9 Si 3 

45 23 F Mont. Si Si 6 Si Si Si 9 No Si Si 7 Si Si Si 9 Si 3 

46 21 F S.I. Si Si 6 Si Si Si 9 Relat. No No 4 Si Si Si 9 No 1 

47 24 F Mont. Si Si 6 Si Si Si 9 Relat. Si Si 8 Si No Si 7 No 1 

48 20 F S.I. Si Si 6 Si Si Si 9 Relat. Si Si 8 Si Si Si 9 No 1 

49 25 F S.I. Relat. Relat. 4 Relat. Si Relat. 7 No Si Si 7 Si Si Si 9 No 1 

50 21 F S.I. Relat. Si 5 Si Si Si 9 No No No 3 Si Si Si 9 Si 3 

51 21 M S.I. Si Si 6 Si Si No 7 No Relat. Si 6 No Si Si 7 Si 3 

52 20 F S.I. Si Si 6 Si Si Si 9 No Si Si 7 Si No Si 7 Si 3 

53 20 F S.I. Si Si 6 Si Si Si 9 Si No Si 7 Si Si Si 9 No 1 

54 22 F S.I. Si Si 6 Relat. Si Si 8 Relat. No Si 6 Si Si Si 9 No 1 

55 22 F Mont. No No 2 No No No 3 No Relat. Si 6 No No Si 5 Si 3 
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PUCP – ESCUELA DE POSGRADO – MAESTRÍA EN INTEGRACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA DE LAS TIC 
 

FORMATO DE VALIDACIÓN 
 

Instrumento: Cuestionario no estandarizado.  
Autor: Jorge Luis López Balandra 
Objetivo: Recoger información sobre los niveles de aprendizaje que tienen los alumnos tras la emisión de un contenido Youtuber 
Instrucciones: Por favor seleccione una opción por cada ítem que refleje el criterio de validación seleccionado.  
 
N  Ítems de la pregunta Congruencia Claridad  Suficiencia Objetividad Observacion

es S R N S R N S R N S R N 
1 ¿De qué trata el vídeo? x   x   x   x    

2 ¿Qué temas se ven en el siguiente 
caso? 

x   x   x   x    

3 ¿Cuál es el problema específico del 
vídeo? 

 x   x   x   x   

4 ¿Por qué es relevante el caso? x   x   x   x    

5 ¿Quiénes son los protagonistas del 
caso? 

x   x   x   x    

6 ¿Con que caso compararías el tratado 
en el vídeo? 

x     x x   x    

7 ¿Podríamos asumir que en este caso 
se da la corrupción? ¿Por qué? 

x   x   x   x    

8 ¿Cuándo surge la corrupción en el 
caso? 

x   x   x   x    

9 
¿A tu juicio, cuáles son las 

consecuencias del caso de Richard 
Swing? 

x   x   x   x    

10 
¿Qué lecciones y conclusiones nos 
deja este caso de corrupción para el 

Perú? 

x   x   x   x    

11 ¿Cuál es tu opinión entorno a este 
caso? ¿Por qué? 

x   x   x   x    

12 (Opcional) De que forma impedirías se 
repitan este caso o como sugieres 

 x   x   x  x    
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hacer frente al caso del vídeo. 
 Total              

 
Nombre y apellido del experto validador: _____ 

Fecha: ____09 de noviembre del 2020_________________ 

 
Leyenda: 
S = Sí cumple 
R = Relativamente cumple 
N = No cumple 
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PUCP – ESCUELA DE POSGRADO – MAESTRÍA EN INTEGRACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA DE LAS TIC 
 

FORMATO DE VALIDACIÓN 
 

Instrumento: Cuestionario no estandarizado.  
Autor: Jorge Luis López Balandra 
Objetivo: Recoger información sobre los niveles de aprendizaje que tienen los alumnos tras la emisión de un contenido Youtuber 
Instrucciones: Por favor seleccione una opción por cada ítem que refleje el criterio de validación seleccionado.  
 
N  Ítems de la pregunta Congruencia Claridad  Suficiencia Objetividad Observaciones S R N S R N S R N S R N 
1 ¿De qué trata el vídeo? X   X   X   X    

2 ¿Qué temas se ven en el siguiente 
caso? 

X   X   X   X    

3 ¿Cuál es el problema específico del 
vídeo? 

 X   X   X   X   

4 ¿Por qué es relevante el caso? X   X   X   X    

5 ¿Quiénes son los protagonistas del 
caso? 

X   X   X   X    

6 ¿Con que caso compararías el tratado 
en el vídeo? 

X    X  X   X    

7 ¿Podríamos asumir que en este caso 
se da la corrupción? ¿Por qué? 

X   X   X   X    

8 ¿Cuándo surge la corrupción en el 
caso? 

X   X   X   X   Esta pregunta 
debería antes 

9 
¿A tu juicio, cuáles son las 

consecuencias del caso de Richard 
Swing? 

X   X   X   X    

10 
¿Qué lecciones y conclusiones nos 
deja este caso de corrupción para el 

Perú? 

X   X   X   X    

11 ¿Cuál es tu opinión entorno a este 
caso? ¿Por qué? 

X   X   X   X    

12 (Opcional) De que forma impedirías se 
repitan este caso o como sugieres 

X   X   X   X    
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hacer frente al caso del vídeo. 
Total 

Nombre y apellido del experto validador: 

Firma: ________________________________ 

Fecha: ___04/11/2020__________________ 

Leyenda: 
S = Sí cumple 
R = Relativamente cumple 
N = No cumple 
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