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Resumen 

 

Los enfoques de aprendizaje son las maneras que el estudiante enfrenta las tareas académicas en dife-

rentes contextos, estos enfoques pueden ser superficiales y profundos. Esta investigación se ha planteado la hipó-

tesis de que la teoría de Biggs sobre los enfoques de aprendizaje contribuye al análisis del proceso de aprendizaje 

de los estudiantes que cursan sus carreras en la modalidad E-learning. Esta investigación de nivel descriptivo, de 

tipo empírico social y método no experimental, ha utilizado como instrumento la adaptación del cuestionario 

revisado de procesos de estudio de dos factores R-SPQ-2F de Biggs, el cual fue validado por el método de con-

sistencia interna alfa de Crombach. Los resultados obtenidos en la investigación permitieron analizar la intensi-

dad de los indicadores profundos y superficiales que se hallan presentes en el proceso de aprendizaje, y se pudo 

concluir que los estudiantes poseen un enfoque de aprendizaje profundo con una intensidad media, lo que signi-

fica que manifiestan una intención de abordar la tarea de manera significativa y adecuada, que puede deberse a 

una curiosidad intrínseca o a la determinación de hacer bien las cosas. De esta manera, las interpretaciones obte-

nidas condujeron a la confirmación de la hipótesis propuesta en esta investigación. 
 

Palabras clave: enfoques de aprendizaje, E-learning, proceso de aprendizaje, enfoque profundo, enfoque super-

ficial. 
 

Abstract  
 

 Learning approaches are the ways in which students face academic assignments in different contexts; 

these approaches can be superficial and deep. This research has hypothesized that Biggs's theory on learning 

approaches contributes to the analysis of the learning process of students who study their careers in the E-

learning modality. To do this, a descriptive research, of a social empirical type and a non-experimental method, 

has used as an instrument the adaptation of the Bigg’s R-SPQ-2F two factor reviewed questionnaire, which was 

validated By Crombach's method of internal consistency. The results obtained in the research allowed to analyze 

the intensity of the deep and superficial indicators that are present in the learning process, and it was possible to 

conclude that the students have a deep learning approach with an average intensity, which means that they show 

an intention to go through the task in a meaningful and adequate way that can be due to an intrinsic curiosity or 

the determination to do things well. In this way, the interpretations obtained led to the confirmation of the hy-

pothesis proposed in this research. 

 

Keywords: learning approaches, E-learning, learning process, deep focus, and superficial approach. 

 

 

El 23 de agosto de 1991 nace como resultado de un proyecto casi accidental lo que 

hoy es conocido como WWW (World Wide Web). No obstante en los infranqueables círculos 

militares y selectas universidades de los EEUU, Internet era una realidad desde la segunda 

mitad del siglo XX; el invento del científico informático Tim Barnes-Lee que en un inicio 

constituía un sistema para que los científicos del mundo pudieran compartir información 

(Mendiola, 2016), condujo a la humanidad a un nuevo paradigma comparado talvez con la 
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invención de la escritura hace más de 5.000 años en Mesopotamia o de la revolucionaria im-

prenta de Gutenberg del siglo XV.  

Internet ha trasformado definitivamente el mundo. Hace 25 años solamente el 1% de la 

población mundial, tenía acceso a esta red mundial de redes; sin embargo, hoy más del 50% 

de la humanidad se conecta a diario a la red y tiene la información al alcance de un clic sin las 

limitaciones propias de espacio y tiempo. (Mendiola, 2016). La red mundial implantó un con-

texto diferente de convivencia y cultura, donde la virtualidad, interactividad, globalidad e ins-

tantaneidad son una constante.  

El vertiginoso avance de la sociedad digital supone retos que décadas atrás eran im-

pensables en el ámbito de la educación y el aprendizaje. Y quizás lo más relevante es que esta 

sociedad se encuentra en su mayoría compuesta por una generación de aprendices que han 

nacido en la era digital a quienes se los conoce como nativos digitales, vocablo introducido 

por el educador Marc Prensky, quién sostiene que los estudiantes de hoy piensan y procesan 

la información de manera fundamentalmente diferente a sus predecesores ya que nacieron en 

un medio ambiente virtualizado y digital.  

Los estudiantes de hoy –desde la guardería a la universidad- representan las primeras 

generaciones que han crecido con esta nueva tecnología. Han pasado toda su vida rodeados 

de, y usando, ordenadores, videojuegos, reproductores digitales de música, videocámaras, 

móviles, y todos los demás juguetes y herramientas de la era digital. (Prensky, 2001)  

Es imposible negar que la revolución digital impactó en todas las áreas de la sociedad 

y la educación no está exenta. Los vertiginosos cambios que se van dando, se deben princi-

palmente a que el acceso al conocimiento se globalizó y ya no es exclusividad de los centros 

de enseñanza; por ende, los paradigmas tradicionales de enseñanza parecen verse amenazados 

por la enorme ventaja que supone la facilidad de acceso a la información, propiciada espe-

cialmente por los servicios ofrecidos por la red internet como son los buscadores web, las 

enciclopedias online de acceso gratuito y de constante actualización, la instantaneidad de las 

redes sociales, y la creciente oferta de formación profesional a través de las plataformas de 

enseñanza online.  

La educación universitaria ha sido consciente de los cambios que debe adoptar para 

mantenerse actualizada ante las exigencias demandadas por el nuevo entorno digital, no solo 

eso; la universidad ha sido clave en la sociedad de la información, ya que juntamente con in-

ternet han hecho posible la transformación de la sociedad y el establecimiento de la “sociedad 

red” actual. (Duarte, 2008, pág. 30). La universidad se ha constituido en un nodo activo, en 

una red que interconecta a la ciencia con la tecnología y el desarrollo. En el año 2001 el MIT 

(Massachusetts Institute of Technology) introdujo la iniciativa de los OCW (Open Course 

Ware) que permite el acceso libre a contenidos educativos a través de internet (García Aretio, 

2014), a esta ola se le sumaron prestigiosas universidades de todo el mundo como Harvard y 

Stanford promoviendo ofertas educativas a través de aulas virtuales disponibles en la red, de 

manera gratuita y con docentes altamente calificados (Méndez, 2012).  

Desde sus inicios, la educación a distancia ha sido objeto de cuestionamientos, princi-

palmente en cuanto a la calidad de la enseñanza que es brindada en este tipo de entornos, pe-

ro, fundamentalmente debido a la falta del contacto cara a cara entre profesores y alumnos. 

Los programas educativos online propiciados por un importante número de Universidades del 

Paraguay, no están ajenos a la mirada escéptica y crítica de aquellos sectores más conservado-

res, defensores de los modelos tradicionales de enseñanza, quienes cuestionan la efectividad 

del aprendizaje a distancia gestado en ambiente virtual.  

En Paraguay el ofrecimiento de las universidades para cursar carreras en la modalidad 

a distancia ha ido en aumento años recientes, y cada vez son más los estudiantes que optan 

por formarse desde sus hogares, aprovechando las ventajas que supone este modo de estudiar. 

Empero, las dudas acerca de cómo se dan los procesos de enseñanza-aprendizaje en la inci-
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piente pero creciente educación a distancia es todavía un aspecto que los impulsores de este 

tipo de enseñanza deben responder. Este escepticismo apunta principalmente a la calidad de 

los procesos, debido a la escasa información; fruto de investigaciones en ese campo, que nos 

permita realizar comparaciones sustantivas entre la formación presencial y a distancia.  

La presente investigación buscó realizar un análisis de la efectividad del proceso de 

aprendizaje de los estudiantes que cursan sus carreras en la modalidad E-learning a partir de la 

teoría de los enfoques de aprendizaje de John Biggs, la cual sostiene entre otros aspectos que:  

Cuando un estudiante se enfrenta a una situación de aprendizaje, le surgen dos impor-

tantes cuestiones; una relacionada con los motivos y metas que desea conseguir (¿qué quiero 

conseguir con esto?), y la otra vinculada con las estrategias y recursos cognitivos que debe 

poner en marcha para satisfacer dichas intenciones (¿cómo hago para conseguirlo?). De esta 

forma, un enfoque de aprendizaje está basado en un motivo y una estrategia, combinados am-

bos mediante un proceso metacognitivo. (Biggs, citado en Valle, Gonzalez, Nuñez Pérez, & 

Suarez, 2000)  

Las primeras aproximaciones al estudio de los enfoques de aprendizaje fueron realiza-

das en la década del 70 por los investigadores suecos Marton y Säljo, quienes sostenían que 

los estudiantes abordan de dos diferentes maneras tareas y situaciones de aprendizaje: el enfo-

que superficial y el enfoque profundo. Posteriormente otros estudios Biggs (1987), Entwistle 

y Ramsden (1983) confirmaron esta doble clasificación, (Hernandez Pina, Rosário, Cuesta 

Saéz, Martínez Clares, & Ruiz Lara, 2006)  

La relevancia de esta investigación radica en la intención de obtener información rele-

vante al analizar la situación social Rojas (2002) asociada a los procesos de aprendizaje y la 

calidad de las plataformas de educación en las carreras de formación en la modalidad E-

learning a partir de la teoría de los enfoques de John B. Biggs. La información extraída facili-

ta visualizar un diagnóstico útil para los docentes y directivos de Universidades en Paraguay 

que quieran implementar las plataformas de enseñanza online en sus instituciones. 

 

METODOLOGÍA 

 

El tipo de investigación aplicado se ajusta al enfoque cuantitativo, lo que ha permitido 

analizar los procesos de formación de los estudiantes en la modalidad E-learning, apoyado en 

las teorías de John B. Biggs sobre enfoques de aprendizaje mediante la recolección de datos 

con el cuestionario R-SPQ-2F. Según Hernández Sampieri, Fernández & Baptista (2010, p. 4) 

este tipo de investigación “usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y 

probar teorías”. 

Asimismo, la investigación de carácter empírica-social que buscó estudiar la conducta 

de los alumnos en sus variados contextos, sometiéndolos a la aplicación de un instrumento 

validado que mide las variables y arroja resultados medibles y evaluables estadística y gráfi-

camente. (Neufeld, Ortíz, Missena, Díaz, Demestri. 2014), corresponde al nivel descriptivo no 

experimental, ya que no se manipularon variables, ni se pretendió encontrar relación entre 

ellas, tal como lo sustenta Hernández Sampieri (2010) quien explica que las investigaciones 

de alcance descriptivo “únicamente pretenden medir o recoger información de manera inde-

pendiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su obje-

tivo no es indicar cómo se relacionan éstas” (2010, p. 80). Shuttleworth (2016) refuerza el 

concepto afirmando que el diseño de investigación descriptiva es un método científico que 

implica observar y describir el comportamiento de un sujeto sin influir sobre él de ninguna 

manera, y por su parte según Kerlinger y Lee (2002): 
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La investigación no experimental es la búsqueda no empírica y sistemática en la que el 

científico no posee el control directo de las variables independientes, debido a que sus 

manifestaciones ya han ocurrido o a que son inherentemente no manipulables. Se ha-

cen inferencias sobre las relaciones entre las variables, sin intervención directa, de la 

variación concomitante de las variables independiente y dependiente. (p. 501) 

Para conocer los enfoques de aprendizaje de los alumnos y las actividades realizadas 

en la plataforma se utilizó la técnica de la encuesta aplicada a estudiantes que cursan sus ca-

rreras a distancia relacionadas a ciencias básicas, educación, matemática, estadísticas y tecno-

logía de producción. El instrumento aplicado a los estudiantes fue la versión del Revised Two 

Factor Study Process Questionnaire (R-SPQ-2F), elaborado y validado por Biggs, Kember y 

Leung (2001) y con la traducción/adaptación al español por (Muñoz San Roque, Prieto, & 

Torre, 2012). El cuestionario (R-SPQ-2F) contiene 20 ítems medidos a través de una escala 

tipo Likert. Diez ítems contribuyen al enfoque de aprendizaje profundo y diez al enfoque su-

perficial, el mismo, fue aplicado mediante el procedimiento de autoadministración a través de 

una página web. Este método, según Hernández Sampieri et al., presenta una desventaja por el 

bajo nivel de respuesta, aunque, una tasa de devolución de cuestionarios completados de ma-

nera electrónica por encima de 50% es muy favorable (Mertens, 2014). En este estudio se 

obtuvo un nivel de respuesta del 56% lo cual indicó una buena tasa de devolución. Para de-

terminar cuáles son los enfoques que presentaron los alumnos, normalmente se siguió un pro-

cedimiento de sumatoria de los ítems que forman cada escala, según lo que se observa en la 

Tabla 1. 

 
Tabla 1. Obtención de los puntajes para las escalas principales del R-CPE-2F 

 

Nivel de enfoque Ítems 

Profundo 1 + 2 + 5 + 6 + 9 + 10 + 13 + 14 + 17 + 18 

Superficial 3 + 4 + 7 + 8 + 11 + 12 + 15 + 16 + 19 + 20 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos 

Como parte del proceso de validación del cuestionario (R-SPQ-2F), se aplicó un pre-

test (prueba piloto) a 48 estudiantes universitarios similar a la población objetivo. Este proce-

dimiento es recomendado por los investigadores antes de aplicar el instrumento definitivo. 

Según Martín Arribas, normalmente se pasa el borrador del cuestionario a 30-50 personas, 

siendo aconsejable que se parezcan a los individuos de la muestra. Este pre-test permitió iden-

tificar aspectos tales como: tipos de preguntas más adecuados, verificar si el enunciado es 

correcto y comprensible; extensión adecuada de las preguntas; si existen resistencias psicoló-

gicas o rechazo hacia algunas preguntas; si el ordenamiento interno es lógico; si la duración 

está dentro de lo aceptable por los encuestados, entre otros aspectos. (2004). Una vez obteni-

dos los datos del pre-test fueron sometidos a un análisis del Coeficiente Alpha de Cronbach 

mediante el paquete SPSS 19, realizando todos los ajustes pertinentes, se logró la siguiente 

validación. 

 

Tabla 2. Validación 
 

Nº de elementos 20 

Alfa de Cronbach 

Pre validación: 0.775 Post validación: 0.815 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos 
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RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos se categorizan de la siguiente manera: 

 

a. Actividades de aprendizaje que realizan los estudiantes que cursan sus carre-

ras en la modalidad E-learning. 

 
Figura 1. Actividades realizadas por los estudiantes en la plataforma E-Learning 

 

 
Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos 

 

Los resultados (Figura 1) indican que actividades que desarrollan los estudiantes en lí-

nea, están abocadas principalmente a actividades de tipo transmisiva/reproductiva (lectura y 

resumen de textos, completar cuestionario online) y con muy escasa intervención reflexiva e 

indagación colaborativa por parte de los alumnos (ensayos, monografías o dinámicas colabo-

rativas de argumentación y negociación). Con relación a lo mencionado anteriormente, Sali-

nas, Pérez y De Benito (2008) citados por (Cabero J., 2009) advierten que muchas de las ex-

periencias de aprendizaje en red se han dedicado a reproducir los modelos de enseñanza-

aprendizaje tradicionales. Así pueden encontrarse que muchos cursos y experiencias se basan 

fundamentalmente en el modelo transmisivo de enseñanza, las aulas están organizadas de tal 

manera que el docente es un simple ejecutor de metodologías ya diseñadas y las TIC se utili-

zan principalmente como espacio para la tutoría y como vía de acceso a materiales de lectura 

 
Figura 2. Tecnologías disponibles en la plataforma E-Learning para la realización de las actividades. 

 
Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos 
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La investigación (Figura 2) indica que las tecnologías implementadas en la plataforma 

priorizan la gestión de contenidos por encima de la construcción de conocimientos de manera 

individual o colectiva. Actualmente en los entornos telemáticos las actividades digitales deben 

diseñarse de manera que fomenten el uso y manejo básico de los actuales recursos web, prin-

cipalmente, las relacionadas con el software social, con la web 2.0 caracterizada por interacti-

vidad / conectividad / socialización (Cabero J., 2009), e incluso que contengan elementos de 

la Web 3.0 (conectividad a través de dispositivos, computación en la nube, entre otros). 

 

b. Ventajas y dificultades académicas que encuentran los estudiantes que cursan 

sus carreras en la modalidad E-learning 

 
Figura 3.Ventajas encontradas por los estudiantes en la modalidad. 

 
Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos 

 

Según la investigación (Figura 3), la libertad y la independencia que ofrece el E-

learning es un aspecto clave de este tipo de aprendizaje ratifica García Aretio (2014). Los 

estudiantes que estudian en esta modalidad reconocen que encuentran ventajas principalmente 

con relación al factor tiempo ya que pueden trabajar o estudiar otras carreras simultáneamen-

te, el elemento económico es otro aspecto resaltado por los estudiantes, aquí se destaca el aho-

rro monetario y tiempo de movilización a las instalaciones físicas de las casas de estudios. 

 
Figura 4. Razones que impulsaron a seguir una carrera en modalidad E-learning 

 
Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos 

 

Según la investigación (Figura 4), una de las mayores preocupaciones de las institu-

ciones que brindan educación en la modalidad a distancia es la elevada tasa de deserción en 

comparación a la modalidad convencional. Muchos estudiantes optan por la educación a dis-

tancia porque creen que la modalidad resultará más fácil que la presencial, pero la carga aca-
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démica fruto de las múltiples tareas que se deben realizar es uno de los principales obstáculos 

con lo que tropiezan los estudiantes en la modalidad, otro de los problemas de la educación a 

distancia, lo constituye el sentimiento de aislamiento que experimenta el educando (Aguirre & 

Namasía, 2010), esto se hace evidente en el estudio cuando los estudiantes alegan estar poco 

acompañados por los tutores o cuando las indicaciones son poco claras es donde el tutor debe-

ría cumplir su rol de facilitador acompañando el proceso de aprendizaje. 

 

Enfoques de Biggs presentes en el proceso de aprendizaje de los estudiantes que cursan 

sus carreras en la modalidad E-learning. 

 
Tabla 3. Puntuaciones obtenidas relativas al enfoque profundo 
 

Ítems Media Desv. Est. 

1. Me doy cuenta que estudiar me da mucha satisfacción personal. 4,4 0,85 

2. Al estudiar un tema, no me siento contento hasta haber sacado mis 

propias conclusiones. 
3,9 0,96 

5. Me parece que cualquier tema puede ser muy interesante cuando uno se 

dedica a conocerlo mejor 
4,3 0,94 

6. Cuando quiero tener más información sobre temas nuevos le dedico más 

tiempo 
4,3 0,87 

9. Estudiar temas académicos puede ser a veces tan apasionante como leer 

una buena novela o ver una buena película. 
4,0 1,08 

10. Me pregunto a mí mismo sobre temas que considero importantes hasta 

entenderlos totalmente. 
4,1 0,93 

13. Me dedico mucho a mis estudios porque me parece que los temas son 

interesantes. 
3,6 0,96 

14. Le dedico mucho tiempo para buscar información sobre los temas 

tratados en clase que me interesan. 
3,6 1,00 

17. Voy a clases pensando encontrar respuesta a la mayoría de mis 

preguntas. 
3,8 1,12 

18. Creo que es muy importante leer la mayoría de los textos sugeridos por 

el profesor para profundizar lo que se dio en clase. 
4,2 0,92 

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos 

 

En general puede apreciarse que los resultados (Tabla 3) de la media arrojan resulta-

dos favorables para aquellos ítems que corresponden al enfoque profundo. Se puede ver una 

tendencia por parte de los estudiantes a encarar de manera responsable y seria sus actividades 

académicas, demostrando un interés intrínseco en lo que se está aprendiendo significando eso 

que hay una intención clara de comprender no solo reproducir los contenidos aprendidos. 

(Recio & Cabero, 2005) 

 
Tabla 4. Puntuaciones obtenidas relativas al enfoque superficial 

  

Ítems Media Desv. Est. 

3. Mi objetivo es aprobar el curso haciendo el menor esfuerzo posible. 2,0 1,14 

4. Sólo estudio seriamente lo que se da en clase 2,4 1,16 

7. Cuando algo no me interesa le dedico casi nada de tiempo 2,8 1,08 

8. Aprendo mejor repitiendo la lección hasta memorizarla incluso cuando 

no la entiendo. 
2,1 1,09 

11. Creo que puedo aprobar la mayoría de las materias memorizando los 

puntos importantes en lugar de intentar entenderlas. 
1,9 0,98 

12. Generalmente me limito a estudiar solo lo que me piden sin 

preocuparme por hacer otras cosas. 
2,2 1,03 
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Ítems Media Desv. Est. 

15. Me parece que no vale la pena estudiar en profundidad cuando lo único 

importante es tener un concepto básico de los temas. 
1,8 1,01 

16. Creo que los profesores no deberían esperar que los alumnos dediquen 

mucho tiempo para estudiar los temas que no se tendrán en cuenta en el 

examen. 

2,3 1,15 

19. No le encuentro sentido aprender las lecciones que probablemente ni 

saldrán en el examen. 
2,0 0,99 

20. Me parece que para pasar la materia es suficiente con recordar los 

temas básicos que podrían salir en el examen. 
2,3 1,24 

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos 

 

Por los resultados obtenidos (Tabla 4) se puede visualizar que los estudiantes no res-

ponden a una conducta de tipo superficial a la hora de encarar sus actividades académicas en 

la plataforma E-learning. De esta manera se observa en este estudio que la mayoría de los 

estudiantes consultados encuentran en el estudio mucha satisfacción personal, existe una mo-

tivación personal de no conformarse solamente con los contenidos desarrollados en clases y se 

considera que aprobar el curso requiere de esfuerzo. 

 
Tabla 5. Comparativo estadístico entre los enfoques (Biggs) 

Resumen de los estadísticos relativos a cada enfoque 
 

 Profundo Superficial 

N  87 87 

Media 41,10 21,04 

Mínimo 26 10 

Máximo 50 38 

Percentiles 

25 38,00 16,00 

50 41,50 21,00 

75 46,00 25,00 

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos 

 
Figura 5. Comparación de los enfoques profundo y superficial 

 

 
Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos 
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Los resultados (Tabla 5 y Figura 5), reflejan una notoria asimetría del enfoque profun-

do, o sea, existe una tendencia de los datos hacia los valores superiores de la escala, mientras 

que en el enfoque superficial se visualiza una asimetría hacia abajo, o sea hacia los valores 

inferiores de la escala. A partir de lo observado, se puede comprobar la existencia prevale-

ciente del enfoque profundo por sobre el superficial entre los estudiantes que cursan estudios 

en la modalidad E-learning. 

 

c. Intensidad cada enfoque de aprendizaje presente en el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes que cursan sus carreras en la modalidad E-learning. 

 
Figura 6. Enfoques de aprendizaje entre estudiantes en la modalidad E-learning 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos 

 

 

Los resultados (Figura 6) confirman que entre los estudiantes en la modalidad E-

learning se manifiesta en gran mayoría un enfoque de aprendizaje de tipo profundo. Como lo 

dice Schmeck (1983) estos estudiantes están interesados en la tarea académica y disfrutan 

llevándola a cabo; buscan el significado inherente a la tarea; personalizan la tarea, haciéndola 

significativa para su propia experiencia y su mundo real; integran las partes o aspectos de la 

tarea en un todo; y tratan de teorizar sobre la tarea y forman hipótesis. En cambio, los estu-

diantes superficiales, según el autor anterior, ven la tarea como una demanda que debe cum-

plirse, una imposición necesaria para cumplir algún objetivo; ven los aspectos o partes de la 

tarea como discretas y no relacionadas unas con las otras o con otras tareas; se preocupan por 

el tiempo que toma hacer la tarea; evitan significados personales o de otro tipo que la tarea 

pueda tener; y se basan en la memorización, intentando reproducir los aspectos superficiales 

de la tarea. 
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Figura 7. Intensidad del enfoque profundo entre los estudiantes 

 

 
Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos 

 

Según la investigación (Figura 7) la prevalencia o no de un determinado enfoque a su 

vez puede ser analizado por su intensidad. La intensidad no es más que la diferencia entre las 

puntuaciones de los enfoques profundo y superficial, una diferencia próxima a cero debe in-

terpretarse como una ausencia o enfoque indefinido, y valores positivos cercanos a 40 dan 

indicios de una alta presencia del enfoque profundo. Conforme a la presente investigación, los 

estudiantes presentaron en el tipo de enfoque de aprendizaje un enfoque profundo con intensi-

dad media. La teoría de los enfoques de aprendizaje de Biggs contribuye al análisis de la efec-

tividad del proceso de aprendizaje de los estudiantes que cursan estudios en la modalidad E-

learning. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Esta investigación se realizó con el objeto de determinar de qué manera la teoría de los 

enfoques de aprendizaje de Biggs contribuye al análisis de la efectividad del proceso de 

aprendizaje de los estudiantes que cursan en la modalidad E-learning. A través de un análisis 

de frecuencias de los datos obtenidos mediante el cuestionario R-SPQ-2F de Biggs, se pudo 

encontrar que entre los estudiantes con modalidad E-learning existe un predominio marcado 

del enfoque profundo (94%), con una intensidad media (46%) del enfoque. Por consiguiente, 

esto lleva a deducir que estos estudiantes están motivados y disfrutan desarrollando la tarea 

académica; no se conforman con un trato superficial, sino que buscan el significado inherente 

a la tarea; buscan que las tareas cobren significado personal y les sea útil en la vida real.  

Esto tal vez tenga relación particularmente con el sistema de vida y el ritmo so-

cial/laboral de la mayoría de los estudiantes, quienes son personas que poseen poco tiempo 

para asistir a clases por estar desarrollando actividades laborales o encontrarse con algunos 

contratiempos en relación a la movilidad hacia los centros de estudios (contratiempos que 

puede ser interpretarse por razones de distancia geográfica o por excesiva pérdida de tiempo 

en el proceso de movilidad causada por elementos como el congestionamiento de tráfico vehi-

cular o falta de conectividad vial directa), pero que han definido correctamente su perfil voca-

cional y están dispuestos a asumir con responsabilidad sus tareas académicas. Resulta intere-

sante que este resultado confirme lo que García Aretio (2006) desarrolló en cuanto al perfil 
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del estudiante a distancia que en resumen dice entre otras cosas que suelen ser personas que 

trabajan y que destinan además un tiempo para estudiar, sus preocupaciones se centran en su 

trabajo y bienestar familiar y parten de una motivación espontánea para el estudio, lo que ge-

nera mayores niveles de atención y trabajo autorregulado. 

La intensidad media del enfoque profundo reflejada en este estudio no deja de ser im-

portante ya que permite tener una pauta de cuan presente está el enfoque profundo. En este 

sentido, los resultados de este trabajo guardan relación con los obtenidos en otras investiga-

ciones, como las realizadas por Recio Saucedo (2008) acerca de los enfoques de aprendizaje y 

rendimiento en alumnos de educación a distancia, en el que se encontró que los estudiantes 

poseen una forma profunda de aproximarse y enfrentarse a sus tareas académicas, mientras 

que en el trabajo realizado por Recio y Cabero (2005) acerca de los enfoques de aprendizaje, 

rendimiento académico y satisfacción de los alumnos en formación en entornos virtuales, se 

llegó a constatar la presencia del enfoque profundo pero con una intensidad baja.  

A propósito de lo mencionado anteriormente, Biggs (1987) sostiene que la efectividad 

del proceso de aprendizaje ocurre cuando entre los estudiantes prevalece el enfoque profundo 

por sobre el enfoque superficial, y continúa diciendo que la presencia acentuada o intensidad 

de un enfoque u otro depende de una serie de acciones específicas que contemplan la relación 

docente-alumno. Es por eso que el paradigma de los enfoques del aprendizaje, proporciona 

una estructura coherente para comprender y mejorar la calidad del aprendizaje del estudiante, 

y para estudiar el problema de la calidad de la educación superior. Mladenovic y Brokett 

(2002) citados por (Hernández Pina, Arán, & Salmerón, 2012).  

La enseñanza a distancia en entornos virtuales, así como el estudio de los enfoques de 

aprendizaje de los estudiantes, son temas que requieren una continua profundización e inves-

tigación sistemática. La presente investigación ha logrado identificar que las actividades de 

aprendizaje que realizan los estudiantes en la modalidad E-learning son opciones disponibles 

en las aplicaciones que las propias plataformas online ofrecen. Sin embargo, se ha notado un 

énfasis en actividades de tipo transmisivo/reproductivo y un escaso acompañamiento con he-

rramientas que fomenten el trabajo reflexivo y crítico de los estudiantes; por lo tanto, la plata-

forma como medio, peligra que se convierta en simplemente un gestor de documentos o repo-

sitorio de archivos y no un medio para la construcción de conocimientos como se espera de 

ese entorno.  

En cuanto a las ventajas y dificultades académicas que encuentran los estudiantes que 

cursan en la modalidad E-learning, se pudo verificar que ellos manifiestan que la modalidad a 

distancia les ofrece ventajas por su flexibilidad, debido a que, en su mayoría estos, realizan 

actividades paralelas que les impiden estudiar de manera presencial, en cuanto a las desventa-

jas se encuentra la gran cantidad de tareas y actividades cuyas instrucciones son poco claras. 

Asimismo, resulta llamativo que los estudiantes no manifestaron sentirse poco acompañados 

por los tutores; esto en cierto modo da a entender que el acompañamiento tutorial por parte de 

los docentes no parece ser un obstáculo para los estudiantes. 

Finalmente, se puede percibir que para el análisis de los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes es necesario una teoría, en esta investigación se pudo apreciar que la teoría de 

Biggs (los enfoques de aprendizaje) constituye en una teoría válida que permite conocer y 

evaluar la calidad de los procesos de aprendizaje en diferentes contextos, ya sea el de los en-

tornos virtuales propios del E-learning como también en la educación convencional que se 

desarrolla en las clases presenciales. En la praxis, la adopción de esta teoría podría ayudar a 

las instituciones que implementan la educación a distancia y/o educación a través de plata-

formas virtuales, a evaluar, adaptar, modificar o mejorar las herramientas y los ambientes de 

enseñanza con el propósito de potenciar de manera más productiva la construc-

ción/socialización del conocimiento. 
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