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Resumen
El objetivo general del presente trabajo de investigación es determinar de qué manera las externalidades
generadas por la educación virtual se relacionan con el desempeño académico de los alumnos de la Facultad
de Economía (Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco) en el año 2022, empleando como
metodología el enfoque cuantitativo, fundado en un diseño no-experimental y con un alcance descriptivo
correlacional. Como sujetos de estudio, se tuvo a 252 estudiantes de Economía, el muestreo fue aleatorio
simple. Las técnicas de recolección de datos fueron la encuesta virtual por Google Forms. Para identificar
la manera en que las externalidades generadas por la educación virtual se relacionan con el desempeño
académico y, si estas tienen un efecto significativo en el desempeño académico de los estudiantes, se aplicó
la prueba de normalidad de Kolmogórov-Smirnov, puesto que la muestra de estudio es mayor a 50 y, los
resultados de significancia son de 0.000 < 0.05 para cada indicador, por lo tanto, se trabajó con el estadístico
de Rho-Spearman, mediante el uso del SPSS versión 26 se obtuvo un p valor de 0.001 inferior a 0.05.
Concluyendo que existe una relación significativa entre las externalidades generadas por la educación virtual
y el desempeño académico de los estudiantes de Economía – UNSAAC en el año 2022. Además, se identificó
que las externalidades sociales y económicas generadas por la educación virtual que tienen significancia en el
desempeño académico son el ambiente donde se estudia, la salud mental, la resiliencia, la calidad de conexión
de internet, ahorro de tiempo, gastos de energía eléctrica, servicio de internet del estudiante e Inversión en
equipos informático.

Palabras clave: Educación superior, efectos externos, externalidades sociales y económicas, Internet, equipos
informáticos.

Abstract
The general objective of this research work is to determine how the externalities generated by virtual educa-
tion are related to the academic performance of the students of the Faculty of Economics (National University
of San Antonio Abad of Cusco) in the year 2022, using the quantitative approach as a methodology, founded
in a non-experimental design and with a correlational descriptive scope. As study subjects, there were 252
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Economics students, the sampling was simple random. The data collection techniques were the virtual
survey using Google Forms. To identify the way in which the externalities generated by virtual education
are related to academic performance and, if these have a significant effect on the academic performance
of students, the Kolmogorov-Smirnov normality test was applied, since the sample study is greater than
50 and the results of significance are 0.000 < 0.05 for each indicator, therefore, we worked with the Rho-
Spearman statistic, by using SPSS version 26 a lower p value of 0.001 was obtained. to 0.05. Concluding that
there is a significant relationship between the externalities generated by virtual education and the academic
performance of Economics students - UNSAAC in the year 2022. In addition, it was identified that the
social and economic externalities generated by virtual education that have significance in the academic
performance are the environment where one studies, mental health, resilience, the quality of the inter-
net connection, time savings, electricity costs, student internet service and investment in computer equipment.

Keywords: Higher education, external effects, social and economic externalities, Internet, computer equip-
ment.

1. Introducción
La educación es un derecho para todos con acceso a enseñanza de calidad (UNESCO, 2021), sin
embargo, este derecho se vio vulnerado, ya que, a finales del 2019, la aparición del nuevo corona
virus COVID 19, conmocionó al mundo, ocasionando cambios en el comportamiento de la sociedad,
principalmente en el ámbito educativo, esta enfermedad se originó en Wuhan-China y se la declaró,
posteriormente, como pandemia (Gestión, 2020).

Como consecuencia de ello, el gobierno peruano dispuso que el país ingrese en un estado de
Emergencia Sanitaria con medidas de prevención y control del COVID-19; suspendiendo el inicio
de clases y actividades lectivas de las universidades públicas y privadas. El 15 de marzo se dio inicio al
confinamiento obligatorio para toda la población.

Tras el confinamiento las instituciones educativas que dictaban clases presenciales pasaron a trabajar
en un formato online, con medidas ajustadas a la urgencia y sin ninguna planificación (García et al.,
2020). Tras la migración a la educación virtual se vieron carencias en las instituciones en materia de
infraestructura y de formación académica para una educación en línea satisfactoria, exhibiéndose las
desigualdades entre la población estudiantil con respecto a la brecha digital y al aprendizaje (Alcántara,
2020).

En Latinoamérica varios países tomaron medidas para el manejo de tecnologías digitales, tales como
Brasil, Chile, Colombia, Panamá, Ecuador, México y Argentina. En Brasil se incrementó recursos y
becas para alumnos refugiados, se promovió resiliencia financiera y se otorgó préstamos para equipos y
acceso al uso de internet, así mismo, se brindó apoyo psicológico y consultas, en Chile se realizó talleres
sobre estrategias de educación virtual, el diseño de un portal con información actualizada, donde se
ofrece apoyo médico, en Colombia se promovió el reducir el monto de las matrículas y se fortaleció los
estudios en entornos digitales, recaudando donaciones para financiar a alumnos que más lo necesitaran
(Paredes et al., 2020).

A nivel de la Educación Superior Universitaria Pública del Perú, el proceso de enseñanza- aprendizaje
atravesaba graves dificultades debido a que durante años no se invirtió en un campus virtual, sitios web
institucional, los docentes y alumnos tenían una mínima capacitación en el manejo de las TIC (Ríos ,
2020).

En la “Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco”, UNSAAC, el vicerrector Edilberto
Zela Vera, señaló que 300 alumnos abandonaron los estudios por problemas de acceso a la educación
virtual, incrementándose el abandono universitario en 5% en el semestre 2020-2 (Salcedo, 2020). Se
sabe que la UNSAAC alberga alumnos de provincias y de un nivel socioeconómico bajo y medio, con
limitaciones tecnológicas sin contar con computadoras, servicio de internet y espacios físicos disponibles
para estudiar (Suaste et al., 2020).

Entonces una de las disposiciones del Ministerio de Educación fue la implementación de la educación
virtual teniendo como objetivo la enseñanza universitaria en línea o formación académica virtual, ello
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generando externalidades en el desempeño académico. Sin embargo, no se percibe de qué manera estas
externalidades se relacionan con el desempeño académico.

Por ello se plantea de qué manera las externalidades generadas por la educación virtual se relacionan
con el desempeño académico de los alumnos universitarios, ya sea en el ámbito social y económico, y
cuál es el nivel de desempeño académico frente a las externalidades generadas por la educación virtual.

Frente a lo señalado líneas arriba, el presente estudio es de gran importancia para las instituciones
públicas que abarcan estudiantes con similar formación académica y nivel socioeconómico, ello para for-
mular políticas, estrategias de promoción, planificación educativa y tecnológica. Además de contribuir al
análisis del desempeño de los estudiantes universitarios quienes son factor clave de desarrollo económico
y social, tomando a las teorías de la Educación Superior, Capital Humano, Economía de Educación,
Economía del Conocimiento, Educación Virtual y Externalidades; que explican el estudio para conocer
la relación de las externalidades en el desempeño académico en los estudiantes universitarios.

2. Materiales y métodos
Se realizó una investigación de tipo básica que pretende contribuir con los conocimientos ante la
problemática (Hernandéz y Mendoza, 2018), con alcance descriptivo, diseño no experimental y de
tipo transversal puesto que los datos se recopilan en un unico momento, sobre las externalidades de la
educación virtual en el desempeño académico de los estudiantes de la Escuela Profesional de Economía
de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco en el año 2022.

La población de estudio de esta investigación son los estudiantes universitarios de la escuela profe-
sional de Economía, de los cuales se realizó un muestreo aleatorio simple, obteniendo como resultado a
252 estudiantes universitarios, la técnica de recolección de datos fue la encuesta a través de formularios
en Google Forms para obtener un adecuado registro de datos, esto realizado durante el año 2022.
Finalmente, el procesamiento análisis e interpretación de la información se realizó con el software
estadístico SPSS versión 26.

3. Resultados
Realizadas las pruebas inferenciales con el fin de examinar las correlaciones entre variables y dimensiones,
se analizó la prueba de normalidad de los datos mediante la prueba de Kolmogórov-Smirnov, puesto
que la muestra de estudio es mayor a 50, con este resultado se determinó y eligió el modelo estadístico
adecuado para el análisis inferencial del estudio.

Para dicha prueba existen dos métodos que son el Kolmogórov-Smirnov que se usa para muestras
grandes (> 30) y el Chapiro-Wilk para muestras pequeñas (< 30).

Entonces, se evidencia que, la base de datos presenta una distribución normal o no, cuando:

a. La significancia es 5%, o de 0.05
b. Si el “p” valor es mayor a 0.05(p > 0.05), pues los datos tienen una distribución normal, se utiliza

Correlación de Pearson.
c. Si el “p” valor es menor a 0.05(p < 0.05), los datos tienen una distribución no paramétrica, se utiliza

Rho de Spearman.

En la Tabla 1, se evidencia la prueba de normalidad en los indicadores de las externalidades de la
educación virtual y el desempeño académico, con un grado de libertad mayor a 50, por ello se emplea
el estadístico Kolmogorov-Smirnova, por consiguiente, los resultados de significancia son de 0.000 <
0.05 para cada indicador respectivamente, por lo tanto, se trabajó con el estadístico de Rho-Spearman,
porque no cuenta con una distribución normal, para determinar la prueba de hipótesis y verificar la
relación entre las variables de investigación.

Prueba de Hipótesis General
H1: Las externalidades generadas por la educación virtual se relacionan significativamente con el

desempeño académico los alumnos de la Escuela profesional de Economía – UNSAAC en el año 2022.
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Tabla 1. Prueba de normalidad de Kolmogórov-Smirnov, Aspectos Sociales

Estadístico gl Sig.
Migración interna 0,454 252 0,000
Ambiente donde estudia 0,239 252 0,000
Miembros del hogar que estudian y/o traba-
jan de forma remota

0,259 252 0,000

Salud mental 0,261 252 0,000
Resiliencia con respecto a las clases vir-
tuales

0,343 252 0,000

Deserción universitaria 0,535 252 0,000
Empleo del estudiante 0,341 252 0,000
Costo de oportunidad entre el trabajo y es-
tudio

0,342 252 0,000

Acceso a internet en su ambiente de estudio 0,525 252 0,000
Calidad de conexión de internet 0,296 252 0,000
Nivel de ingreso que percibe 0,174 252 0,000
Ayuda económica gubernamental 0,402 252 0,000
Forma de ayuda gubernamental: 0,379 252 0,000
Gastos en energía eléctrica 0,474 252 0,000
Gastos en servicio de Internet 0,464 252 0,000
Ahorro de tiempo 0,281 252 0,000
Ahorros en pasajes de movilidad 0,311 252 0,000
Inversión en equipos informáticos 0,227 252 0,000
Desempeño académico (Agrupada) 0,318 252 0,000

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a Correlación de significación de Lilliefors,

H0: LLas externalidades generadas por la educación virtual no se relacionan significativamente
con el desempeño académico los alumnos de la Escuela profesional de Economía – UNSAAC en el año
2022.

Regla de decisión
Si p ≥ 0.05 se acepta la H0
Si p < 0.05 se rechaza la H0
Con el fin de verificar la hipótesis diseñada en un nivel de significancia α < 0.05 se empleó el

programa estadístico (SPSS 26) para demostrar la hipótesis de rho-Spearman:
Interpretación:
Obsérvese que el valor “p” de la 3 es de 0,001, que es inferior a 0,05, por lo que se debe rechazar la

H0 y aceptar la H1, lo que indica una relación significativa entre las externalidades generadas por la
educación virtual y el desempeño académico de los alumnos de Economía – UNSAAC en el año 2022.
De igual forma, en el análisis de correlación Rho-Spearman se obtuvo un resultado de 0.579, indicando
una correlación positiva moderada, lo que llevó a concluir que existe una correlación positiva moderada
y significativa entre las externalidades generadas por la educación virtual y el desempeño académico de
los alumnos de la escuela profesional de Economía– UNSAAC, 2022.

En la tabla 4 se observa el nivel de significancia de las externalidades sociales en el desempeño
académico:

– Con respecto a la migración interna de los alumnos de economía; en la pregunta si durante las
clases virtuales el estudiante retorno a su lugar de procedencia se obtuvo un nivel de Significancia
de 0, 642 > 0.05, entonces la variable no es relevante o no influye en el desempeño académico.
Del mismo modo, en el análisis de correlación Rho-Spearman se obtuvo un resultado de 0.029,
indicando una correlación positiva muy baja, entre la migración interna generada por la educación
virtual y el desempeño académico de los alumnos de la escuela profesional de Economía– UNSAAC,
2022.

– En el nivel de accesibilidad a un adecuado ambiente de estudios se obtuvo un nivel de Significancia
de 0.003 < 0.05, entonces la variable es relevante y si influye en el desempeño académico, de
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Tabla 2. Valores del coeficiente de Rho-Spearman

Valores del coeficiente de Rho de Spear-
man

Significado

-1 Correlación negativa perfecta y grande
De -0,90 hasta -0,99 Correlación negativa muy alta
De -0,70 hasta -0,89 Correlación negativa alta
De -0,40 hasta -0,69 Correlación negativa moderada
De -0,20 hasta -0,39 Correlación negativa baja
De -0,01 hasta -0,19 Correlación negativa muy baja
0,00 Correlación nula
De 0,01 hasta 0,19 Correlación positiva muy baja
De 0,20 hasta 0,39 Correlación positiva baja
De 0,40 hasta 0,69 Correlación positiva moderada
De 0,70 hasta 0,89 Correlación positiva alta
De 0,90 hasta 0,99 Correlación positiva muy alta
1,00 Correlación positiva perfecta y grande

Fuente: Elaboración propia de acuerdo SPSS Versión 26.

Tabla 3. Correlación de Rho-Spearman de la hipótesis general

Correlaciones

(V1) (V2)

Externalidades
generadas por la

educación
virtual

Desempeño
académico

Rho de
Spearman

(V1) Coeficiente de
correlación

1,000 0,579**

Externalidades
generadas por la
educación virtual

Sig. (bilateral) 0,001

N 30 30
(V2) Coeficiente de

correlación
0,579** 1,000

Desempeño
académico

Sig. (bilateral) 0,001
N 30 30

Fuente: Elaboración propia de acuerdo SPSS Versión 26.

acuerdo, al Coeficiente de Correlación de Rho Spearman se tiene un valor de 0,188, es decir el nivel
de correlación es positiva muy baja, que significa que mayor nivel de accesibilidad a un adecuado
ambiente de estudio el nivel de desempeño incrementa.

– De acuerdo al número de miembros que estudian y/o trabajan en el hogar del estudiante de forma
remota, se obtuvo un nivel de Significancia de 0, 526 > 0.05, entonces la variable no es relevante o
no influye en el desempeño académico, de igual forma, en el análisis de correlación Rho-Spearman
se obtuvo un resultado de -0.040, indicando una correlación negativa muy baja.

– Con respecto al nivel de Salud mental de estudiante la cual abarca problemas de motivación, estrés,
preocupación y agotamiento mental, se obtuvo un nivel de Significancia de 0.000 < 0.05, entonces
la variable es relevante y si influye en el desempeño académico, de igual forma, en el análisis de
correlación Rho-Spearman se obtuvo un resultado de -0,249, indicando una correlación negativa
baja; entonces a mayores problemas de salud mental del estudiante existe un menor desempeño
académico.

– De acuerdo a la escala de resiliencia con respecto a las clases virtuales se obtuvo un nivel de
Significancia de 0.000 < 0.05, entonces la variable es relevante y si influye en el desempeño
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Tabla 4. Externalidades sociales

Desempeño académico
(Agrupada)

Rho de
Spearman

Migración interna
Coeficiente de correlación 0,029
Sig. (bilateral) 0,642
N 252

Ambiente donde estudia
Coeficiente de correlación 0,188**
Sig. (bilateral) 0,003
N 252

Miembros del hogar que estudian
y/o trabajan de forma remota

Coeficiente de correlación -0,040
Sig. (bilateral) 0,526
N 252

Salud mental
Coeficiente de correlación -0,249**
Sig. (bilateral) 0,000
N 252

Resiliencia con respecto a las
clases virtuales

Coeficiente de correlación 0,315**
Sig. (bilateral) 0,000
N 252

Deserción universitaria
Coeficiente de correlación 0,118
Sig. (bilateral) 0,062
N 252

Empleo del estudiante
Coeficiente de correlación 0,007
Sig. (bilateral) 0,916
N 252

Costo de oportunidad entre el
trabajo y estudio

Coeficiente de correlación -0,022
Sig. (bilateral) 0,733
N 252

Acceso a internet en su ambiente
de estudio

Coeficiente de correlación 0,027
Sig. (bilateral) 0,667
N 252

Calidad de conexión de internet
Coeficiente de correlación 0,139*
Sig. (bilateral) 0,027
N 252

Desempeño académico
(Agrupada)g

Coeficiente de correlación 1,000
Sig. (bilateral) 0.000
N 252

Fuente: Elaboración propia

académico, además con respecto, al Coeficiente de Correlación de Rho Spearman se tiene un valor
de 0,315, es decir el nivel de correlación es positiva baja por lo que a mayor resiliencia del estudiante
se tiene un mayor desempeño académico.

– Con respecto a la deserción universitaria de los alumnos de economía se obtuvo un nivel de
Significancia de 0, 118 > 0.05, entonces la variable no es relevante o no influye en el desempeño
académico, de igual forma, en el análisis de correlación Rho-Spearman se obtuvo un resultado de
0.118, indicando una correlación positiva muy baja.

– De acuerdo al nivel de empleo de los alumnos de economía durante las clases virtuales, se obtuvo
un nivel de Significancia de 0, 916 > 0.05, entonces la variable no es relevante o no influye en el
desempeño académico, de igual forma, en el análisis de correlación Rho-Spearman se obtuvo un
resultado de 0,007, indicando una correlación positiva muy baja entre el nivel de empleo durante la
educación virtual y el desempeño académico.

– En referencia al costo de oportunidad durante las clases virtuales, si el estudiante prefirió: trabajar,
estudiar o trabajar y estudiar a la vez, se obtuvo un nivel de Significancia de 0, 733 > 0.05, refiriendo
que la variable no es relevante o no influye en el desempeño académico, así mismo, en el análisis de
correlación Rho-Spearman se obtuvo un resultado de -0.022, indicando una correlación negativa
muy baja.
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– Con respecto al acceso a internet se obtuvo un nivel de Significancia de 0, 667 > 0.05, refiriendo que
la variable no es relevante o no influye en el desempeño académico, de igual forma, en el análisis de
correlación Rho-Spearman se obtuvo un resultado de 0.027, indicando una correlación positiva
muy baja entre el grado de acceso a internet en la educación virtual y el desempeño académico de
los alumnos.

– De acuerdo a la calidad de conexión a internet se obtuvo un nivel de Significancia de 0.027 < 0.05,
entonces la variable es relevante y si influye en el desempeño académico, de igual forma, en el
análisis de correlación Rho-Spearman se obtuvo un resultado de 0,139, indicando una correlación
positiva muy baja, o sea a mayor calidad de conexión a internet incrementa el desempeño académico
de los alumnos.

Tabla 5. Externalidades económicas

Desempeño académico
(Agrupada)

Rho de
Spearman

Nivel de ingreso que percibe
Coeficiente de correlación -0,078
Sig. (bilateral) 0,218
N 252

Ayuda económica gubernamental
Coeficiente de correlación 0,024
Sig. (bilateral) 0,704
N 252

Gastos en energía eléctrica
Coeficiente de correlación -0,215**
Sig. (bilateral) 0,001
N 252

Gastos en servicio de Internet
Coeficiente de correlación -0,155*
Sig. (bilateral) 0,014
N 252

Ahorro de tiempo
Coeficiente de correlación 0,159*
Sig. (bilateral) 0,012
N 252

Ahorros en pasajes de movilidad
Coeficiente de correlación 0,076
Sig. (bilateral) 0,229
N 252

Inversión en equipos informáticos
Coeficiente de correlación -0,188**
Sig. (bilateral) 0,003
N 252

Desempeño académico
(Agrupada)

Coeficiente de correlación 1,000
Sig. (bilateral) 0,000
N 252

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5 se observa el nivel de significancia de las externalidades económicas en el desempeño
académico:

– Con respecto al nivel de ingreso que el estudiante percibe se obtuvo un nivel de Significancia de
0.218 > 0.05, entonces la variable no es relevante o no influye en el desempeño académico, de igual
forma, en el análisis de correlación Rho-Spearman se obtuvo un resultado de -0,078, indicando una
correlación negativa muy baja entre el nivel de ingreso que percibe el estudiante y el desempeño
académico.

– En referencia a si el estudiante recibió alguna ayuda económica gubernamental se obtuvo un nivel
de Significancia de 0.704 > 0.05, entonces la variable no es relevante o no influye en el desempeño
académico, además, en el análisis de correlación Rho-Spearman se obtuvo un resultado de 0.024,
indicando una correlación positiva muy baja.

– De acuerdo al comportamiento del gasto en energía Eléctrica se obtuvo un nivel de Significancia
de 0.001 < 0.05, entonces la variable es relevante y si influye en el desempeño académico, así
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mismo, en el análisis de correlación Rho-Spearman se obtuvo un resultado de -0,215, indicando una
correlación negativa baja, que significa que a mayor gasto en energía eléctrica existe una diminución
de desempeño académico ello se podría deber a varios factores, ya que al incrementar el gasto los
ingresos de las familias disminuye provocando una mayor presión en el estudiante quien tendría
que laborar.

– De acuerdo al comportamiento del gasto en servicio de Internet se obtuvo un nivel de Significancia
de 0.014 < 0.05, entonces la variable es relevante y si influye en el desempeño académico, de igual
forma, en el análisis de correlación Rho-Spearman se obtuvo un resultado de-0,155, indicando una
correlación negativa muy baja que significa que a mayor gasto en servicio de internet existe un
menor desempeño académico, lo que significa que los ingresos de la familia del estudiante podría
disminuir y provocar una mayor presión en el estudiante quien tendría que laborar.

– Con respecto al ahorro de tiempo durante las clases virtuales se obtuvo un nivel de Significancia de
0.012 < 0.05, entonces la variable es relevante y si influye en el desempeño académico, de igual
forma, en el análisis de correlación Rho-Spearman se obtuvo un resultado de 0,159, indicando una
correlación positiva muy baja, lo que significa que a mayor ahorro de tiempo mayor desempeño
académico, ya que en este tiempo extra los alumnos podrían aprovechar para estudiar e investigar.

– Con respecto al ahorro en pasaje de movilidad se obtuvo un nivel de Significancia de 0.229 > 0.05,
entonces la variable no es relevante o no influye en el desempeño académico, de igual forma, en el
análisis de correlación Rho-Spearman se obtuvo un resultado de 0,076, indicando una correlación
positiva muy baja.

– En referencia a la inversión en equipos informáticos para ser partícipe de la enseñanza virtual se
obtuvo un nivel de Significancia de 0.003 < 0.05, entonces la variable es relevante y si influye en el
desempeño académico, de igual forma, en el análisis de correlación Rho-Spearman se obtuvo un
resultado de -0,188, indicando una correlación negativa muy baja, lo que significa que a mayor
inversión del estudiante en equipos informáticos existe una disminución del desempeño académico,
puesto que al invertir más dinero los alumnos podrían sentir una presión y tendrían que laborar, ya
que al ser estudiante de una universidad pública, probablemente los ingresos de las familias no sean
tan altos, por ello el estado podría intervenir mediante subsidios, bonos, programas, etc.

4. Conclusiones
En la investigación se determinó que, las externalidades más relevantes en el ámbito social que influyen
en el desempeño académico son: la accesibilidad al ambiente de estudio, nivel de salud mental del
estudiante, nivel de resiliencia, calidad de conexión a internet; las cuales tienen un valor de significancia
de 0.003, 0.000, 0.000, 0.027 y un nivel de correlación positiva bajo la accesibilidad al ambiente de
estudio (0.188), nivel de resiliencia (0.315) y Calidad de conexión de internet (0.139), a excepción de la
salud mental que tuvo una correlación negativa baja (-0,249). Así mismo, las externalidades del ámbito
económico más relevantes son: el gasto en energía eléctrica, gasto en servicio de internet, el ahorro de
tiempo e inversión en equipos informáticos; con un valor de significancia de 0.001, 0.014, 0.012, 0.003
y un nivel de correlación negativo muy baja gasto de energía eléctrica (-0.215), gastos en servicio de
internet (-0.155), inversión equipos informáticos (-0.188), a excepción del ahorro de tiempo que tuvo
una correlación positiva muy baja (0,159).

Se identificó a las externalidades en el ámbito social que genera la educación virtual en los alumnos
de la Escuela profesional de Economía – UNSAAC en el año 2022, el más resaltante es la accesibilidad
al ambiente de estudio el 42,9% tienen un ambiente de estudio bueno; así mismo, el 44,4% indico que
la educación virtual influyo en su salud mental de manera regular, la resiliencia donde el 62.7% de
estudiantes considera ser resiliente de manera regular, la calidad de conexión a internet el 57,5% señalo
tener una regular calidad de conexión.

En lo referente a las externalidades en el ámbito económico que genera la educación virtual en los
alumnos de la Escuela profesional de Economía – UNSAAC en el año 2022, lo más relevante es el gasto
en energía eléctrica siendo que el 78,2% indico que incrementaron sus gastos, el 75,8% de estudiantes
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señalaron que incrementaron sus gastos, con respecto al ahorro de tiempo el 43,7% de estudiantes
indico que disminuyo su ahorro de tiempo y de acuerdo a la inversión en equipos informáticos el 34,5%
indico que en promedio invirtió entre s/.500 y s/.1500.

En relación al nivel de desempeño académico en la educación virtual en los estudiantes de la Escuela
profesional de Economía – UNSAAC en el año 2022 el 62,3% tienen un nivel de desempeño regular
o medio, esto de acuerdo con el sentimiento del dominio tecnológico, satisfacción de la educación
virtual y participación e interacción en clases. Así mismo, las existe una relación significativa entre las
externalidades generadas por la educación virtual y el desempeño académico de los estudiantes con una
correlación positiva moderada de 0.579.
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