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RESUMEN 

El objetivo principal de esta investigación fue investigar la correlación entre la 

competencia digital y la resiliencia de los profesores de educación básica regular de la 

UGEL Moho en el año 2022. Dentro del ámbito de la educación, nos encontramos en un 

medio caracterizado por el retorno a la enseñanza presencial tras la pandemia. En este 

escenario, resulta vital determinar la resiliencia y la competencia digital de los educadores 

dentro del ámbito pedagógico. La investigación empleó un método cuantitativo y utilizó 

un diseño correlacional dentro de un entorno de campo no experimental. El tamaño de la 

muestra fue de 249 maestros a los que se aplicaron dos encuestas. El primer cuestionario 

evaluaba las competencias digitales docentes, mientras que el segundo medía la 

resiliencia mediante una escala de 14 ítems. Los resultados del estudio indican una 

conexión positiva moderada estadísticamente significativa (Rho de Spearman = 0,4) entre 

la capacidad digital del profesorado y la resiliencia. El estudio examinó muchas 

características de la resiliencia, como la perseverancia, el sentirse bien solo, la 

autoconfianza, la satisfacción personal y la ecuanimidad. Entre estas dimensiones, la 

autoconfianza presentaba la asociación más fuerte, con un valor de 0,396. Además, cabe 

destacar que sólo un 14% presentaba capacidades digitales sofisticadas. Para concluir, 

puede afirmarse que hay una asociación moderada entre la competencia digital del 

profesorado y el desarrollo de la resiliencia. Los resultados mencionados subrayan la 

importancia de fomentar el crecimiento de las capacidades digitales y mejorar la 

resiliencia en el entorno escolar. 

Palabras clave: Autoconfianza, competencia digital, ecuanimidad, perseverancia, 

resiliencia y satisfacción personal. 
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ABSTRACT 

The main objective of this research was to investigate the correlation between digital 

competence and resilience of regular basic education teachers of the UGEL Moho in the 

year 2022. Within the field of education, we find ourselves in an environment 

characterized by the return to face-to-face teaching after the pandemic. In this scenario, 

it is vital to determine the resilience and digital competence of educators within the 

pedagogical field. The research employed a quantitative method and used a correlational 

design within a non-experimental field setting. The sample size was 249 teachers to whom 

two surveys were administered. The first questionnaire assessed teachers' digital 

competencies, while the second measured resilience using a 14-item scale. The results of 

the study indicate a statistically significant moderate positive connection (Spearman's 

Rho = 0.4) between teacher digital competence and resilience. The study examined many 

characteristics of resilience, such as perseverance, feeling good alone, self-confidence, 

personal satisfaction, and equanimity. Among these dimensions, self-confidence had the 

strongest association, with a value of 0.396. In addition, it should be noted that only 14% 

had sophisticated digital skills. To conclude, it can be stated that there is a moderate 

association between teachers' digital competence and the development of resilience. The 

above results underline the importance of fostering the growth of digital skills and 

enhancing resilience in the school environment. 

Keywords: Digital competence, equanimity, perseverance, personal satisfaction, 

resilience and self-confidence. 
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INTRODUCCIÓN 

La pandemia de COVID-19 producida por el coronavirus ha dado lugar a un problema 

mundial. Esto ha provocado cambios sociales, económicas y culturales a nivel mundial. 

El ámbito de la educación ha sufrido importantes repercusiones y se ha enfrentado a 

varios retos, como destacan Johel y Larrea (2021) La integración de las competencias 

digitales en la profesión docente se ha transformado en un componente esencial para 

mejorar la educación en un mundo digital en constante evolución. Dado el progreso y la 

creciente utilización de las “Tecnologías de la Información y la Comunicación” en el 

contexto educativo, es imperativo que los educadores desarrollen competencias digitales 

para abordar eficazmente los requisitos educativos de sus alumnos. Al mismo tiempo, la 

resiliencia se define como la capacidad de afrontar circunstancias difíciles y superar 

obstáculos. Poco a poco, se ha ido reconociendo como un elemento crucial que contribuye 

al triunfo y al bienestar de los educadores. 

En los años 2020 y 2021, nuestro país implementó la educación no presencial mediante 

la estrategia “Aprendo en Casa”.  Durante ese tiempo, los educadores jugaron un papel 

importante como mediadores, brindando apoyo social y emocional a los estudiantes 

(Ruiz, 2021). Además, el contexto económico y social de nuestra patria se concatena con 

las atribuciones de un país en vías de desarrollo, donde no todos los estudiantes recibieron 

los recursos de aprendo en casa (Alfaro, 2020). Por otro lado, tenemos las acciones 

orientadoras de los docentes para esta nueva realidad, donde los maestros tenían que hacer 

uso de las competencias digitales docentes para poder realizar sus actividades con los 

alumnos, colegas, padres del hogar y la sociedad civil; así mismo, esto trajo consigo otros 

problemas psicológicos y emocionales. Se hicieron estudios de estrés laboral, síndrome 

de Burnout y resiliencia (Huanca, 2021). 

Rojas (2021). Realizó una investigación para examinar la relación entre el manejo de las 

“Tecnologías de la Información y Comunicación” y la resiliencia en los docentes de 

educación primaria de la red 13 de la UGEL N° 06 de Lima. Los resultados revelaron una 

asociación fuerte y positiva, como lo demuestra el coeficiente Rho Spearman de 0.718. 

En el plano local, el MINEDU, a través de la DRE y a su vez las 14 unidades de gestión 

educativa locales, vieron por conveniente dar sendas capacitaciones virtuales sobre el 

manejo de las tecnologías a los maestros de su jurisdicción. Lo cual conllevó a tener 
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grados de estrés y preocupación (Condori, 2021). La UGEL Moho adecuó los 

lineamientos del MINEDU para poder capacitar a los docentes.  

Es razonable plantear la siguiente interrogante dos años después de la proclamación de 

emergencia sanitaria debido al COVID-19 ¿Existe una relación significativa entre el nivel 

de competencia digital exhibido por los docentes de educación básica regular en la UGEL 

Moho en el año 2022 y su resiliencia? 

Se realizó la investigación porque urge la necesidad de saber cuan resilientes son los 

maestros frente a las competencias digitales, podremos llenar vacíos teóricos, puesto que 

no hay estudios similares en una población tan diversa y única a la vez, como son los 

docentes de la provincia de Moho. 

Se realizará este estudio para poder tomar decisiones pedagógicas pertinentes en el plano 

pedagógico. Ayudaría mucho saber en qué dimensiones de la resiliencia se debe tomar 

mayor importancia. Con los resultados de este estudio se podrá generar nuevas estrategias 

a fin de fomentar la resiliencia grupal, lo cual nos conducirá indudablemente a un mejor 

desempeño docente.  

El estudio tuvo un enfoque cuantitativo, correlacional y transversal correspondiente al 

año 2022. 

En relación a la estructura de este trabajo de investigación, consta de cuatro capítulos que 

se organizan de la forma que sigue: 

El Capítulo I aborda la REVISIÓN DE LITERATURA, donde se exploran diversos 

subtemas, como el marco teórico que detalla los conceptos existentes hasta el momento 

de las variables en estudio. Además, se examinan los estudios ya realizados relacionados 

con el tema de investigación. 

El Capítulo II expone y presenta el PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, que incluye 

la presentación de la pregunta general y específicas, la justificación del estudio, los 

propósitos y las hipótesis de la investigación. 

En el Capítulo III se describen detalladamente los MATERIALES Y MÉTODOS 

utilizados en el estudio. Se presentan aspectos como el lugar, la georreferencia y la 

descripción de la investigación, incluyendo el diseño utilizado, señalando la población 

total y la muestra seleccionada. Asimismo, describir los instrumentos y la técnica usada 
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en la recolección de información, el diseño estadístico y la prueba de hipótesis aplicada 

en el estudio. 

Por último, el Capítulo IV se centra en los RESULTADOS Y DISCUSIÓN, donde se 

muestran las tablas y figuras que describen los resultados obtenidos y se brindan 

interpretaciones y discusiones pertinentes de acuerdo a los objetivos. Como parte final 

del informe se muestran las conclusiones de la investigación, las recomendaciones 

dirigidas a la comunidad científica y a las instituciones pertinentes, la bibliografía y los 

anexos (pruebas estadísticas).  

I.  

II.  

III.  

IV.  

V.  

VI.  

VII.  

VIII.  

IX.  

X.  

XI.  

XII.  

XIII.  

XIV.  

XV.  

XVI.  

XVII.  
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CAPÍTULO I  

REVISIÓN DE LITERATURA 

1.1. Marco teórico 

La postura epistemológica positivista adoptada en esta tesis doctoral sobre “competencia 

digital docente” y resiliencia, se basa en el indicio de que el conocimiento científico debe 

estar fundamentado en la observación empírica y en la verificación objetiva de los hechos. 

Se buscó establecer relaciones causales y descubrir leyes generales que expliquen la 

correlación estadística entre la habilidad digital docente y la resiliencia. 

En esta pesquisa, se utilizó un enfoque cuantitativo para compilar y analizar los datos. Se 

aplicaron cuestionarios y escalas de medición validadas para evaluar las variables. Los 

datos recopilados se sometieron a análisis estadísticos rigurosos. El estudio se dirigió 

hacia la indagación de resultados generales y replicables que contribuyan al conocimiento 

científico en el campo de estudio.  

Por otro lado, se argumenta que la profesión docente demanda el uso de diversos recursos 

con el fin de desarrollar y alcanzar las metas establecidas en el perfil del egresado de los 

estudiantes. Actualmente, especialmente después de la pandemia, las competencias 

digitales y la resiliencia se han vuelto aspectos fundamentales para un desempeño docente 

adecuado. 

1.1.1. Competencia 

El ministerio de educación peruano propone como base epistémica la lectura de 

muchos autores para entender y delimitar el término competencia en nuestro país. 

El enfoque por competencias surge como respuesta a las demandas sociales y 

educativas de los habitantes de los países. Es así que se afirma lo siguiente: 



 

5 

 

La profesión no es estática y experimenta cambios principalmente mediante la 

introducción de nuevas competencias, como el trabajo en colaboración con otros 

profesionales y la evolución de las técnicas pedagógicas, o la enfatización de 

competencias ya reconocidas, como la capacidad de adaptarse a audiencias cada 

vez más diversas y a la evolución de los programas (Perrenoud, 2013). 

Por otro lado, se habla de las distintas dimensiones de las competencias que 

deberían de tener los alumnos cuando están en proceso de formación y las 

responsabilidades que los docentes tienen. Se hace un hincapié en que las 

disciplinas por sí mismas no son suficientes para alcanzar el desarrollo y 

crecimiento integral de los individuos, entonces se invita a la reflexión docente 

acerca de su práctica pedagógica (Zabala y Arnau, 2007). 

Así mismo, se encuentra la crítica a los métodos convencionales de generar 

educación, donde existen claras diferencias en concepciones de una escuela nueva 

para este siglo, donde el pensamiento sistémico es el que ha de prevalecer, dando 

al estudiante más protagonismo en la construcción de sus aprendizajes 

(Aguerrondo, 2009). 

1.1.1.1. Competencia digital en el ámbito educativo 

La educación a lo largo del tiempo ha ido evolucionando a causa de la 

dinámica social y cultural, así como el papel que cumplen los docentes en 

los diferentes contextos que hay en nuestro país; de tal manera que el 

fortalecimiento y desarrollo de competencias a nivel profesional resulta 

primordial para responder positivamente frente al proceso de la 

globalización y así lograr los propósitos educativos que un país requiere 

(Ruiz, 2021). Los estudiantes de este tiempo aprenden las tecnologías fuera 

de clases de una manera activa y multimodal, propio de los nativos digitales; 

así mismo, en los contextos actuales entendemos que la educación no es 

vertical y conductista como lo fue hace muchos años, no consiste tan 

solamente en la reproducción de la información. Los ciudadanos del 

presente tienen que tener la capacidad de poder seleccionar los contenidos 

que circulan en las redes para poder lograr desarrollar sus competencias 

(Llamacponca, 2018).  
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Por lo tanto, la competencia hace alusión a la capacidad de intervenir de 

manera efectiva en distintos aspectos de la vida, mediante acciones que 

involucran de forma interconectada componentes actitudinales, 

procedimentales y conceptuales (Garcia, 2005). En resumen, podemos 

afirmar lo siguiente: 

- Las competencias se manifiestan a través de acciones eficaces frente a 

situaciones y problemas diversos, requiriendo el uso de lo que se tiene 

a disposición. 

- Para abordar los conflictos planteados en dichas situaciones, se necesita 

tener la disposición y la intención definida de resolverlos. 

- Es necesario el dominio de los procedimientos, habilidades y destrezas 

requeridas para realizar la acción necesaria. 

- Para que estas habilidades sean efectivas, deben aplicarse en relación a 

objetos de conocimiento específicos. 

- Todo este proceso se lleva a cabo de manera integral, donde la actuación 

requiere el uso de conocimientos, procedimientos y actitudes. 

Al pasar los años, en nuestro país se ha evidenciado brechas sociales y 

económicas que dan como resultado diferencias en el acceso a las 

tecnologías de nuestros estudiantes. La brecha tecnológica no se limita al 

tener un dispositivo para poder realizar las actividades pedagógicas, sino 

que también acarrean otros aspectos, como las competencias digitales de los 

maestros, el año 2020 estas necesidades se dieron a conocer con mayor 

claridad por la preocupante situación de salud emergente del Covid-19, la 

pandemia que ha constituido como una amenaza para la educación (Johel y 

Larrea, 2021). Se ha evidenciado que un gran porcentaje de docentes tienen 

inconvenientes para analizar y organizar la información digital, asimismo la 

comunicación y el trabajo colaborativo marcaron dificultades en el 

desempeño docente. En cuanto a la creación de los contenidos multimedia 

se ha evidenciado que hay una escasa producción y con limitada creatividad. 

Por otro lado, se ha dejado de lado la seguridad e identidad digital (Maguiña, 

2021). 
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En este contexto de emergencia sanitaria las instituciones educativas 

empezaron a impartir las clases por la modalidad virtual. Los estudiantes 

pueden ser autónomos en sus aprendizajes de manera responsable, así como 

la consolidación de aprendizajes va a depender en gran porcentaje de ellos. 

Esta modalidad intenta resolver problemas de acceso, pretende ser flexible 

y contribuye a la equidad educativa  (Rodríguez, 2020). Por otro lado 

tenemos la formación de los docentes, si bien es cierto anteriormente no 

existían cambios significativos en la forma de vida y desenvolvimiento de 

tiempo en tiempo, así que los docentes no necesitaban de mucha 

actualización para poder realizar sus clases; esto ha cambiado con el devenir 

del tiempo; ahora estamos en una era donde la información es instantánea y 

surgen nuevos problemas por afrontar (Almenara, 2017). 

Se ha pretendido instaurar desde algunos años, una inteligencia digital que 

incluya la composición de habilidades sociales, emocionales y cognitivas de 

las personas y que a su vez puedan capacitarlas para hacer frente a la 

adversidad y adaptarse a las necesidades de la vida digital (Currículo 

nacional de educación básica, 2016). Se genera inteligencia digital cuando 

existe el desarrollo progresivo de las siguientes tres etapas: Ciudadanía 

digital, creatividad digital y el emprendimiento digital. 

Según los estándares ISTE un profesional que es competente digitalmente 

cumple con las siguientes características (ISTE, 2017):  

1. Aprendices; porque mejoran constantemente sus prácticas, se 

establecen metas de aprendizaje, descubren intereses y están en 

constante investigación. 

2. Líderes, porque empoderan y apoyan a sus estudiantes, forman a la 

comunidad educativa, abogan por el alcance igualitario de las TIC y 

modelan para sus pares la indagación, valoración y tutela de los 

recursos digitales. 

3. Ciudadanos, porque inculcan en los estudiantes la participación 

responsable y positiva en el mundo digital. Creando experiencias, 
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estableciendo una cultura de aprendizaje y sirviendo de modelo para el 

cuidado de su propia identidad digital. 

4. Colaboradores, porque comparten ideas y recursos para solucionar 

problemas, dedican tiempo de planeación y utilizan ideas colaborativas 

para expandir experiencias de aprendizaje auténticas. 

5. Diseñadores, porque crean, adaptan y personalizan situaciones de 

aprendizaje, donde se reconoce a la diversidad del alumno.  

6. Facilitadores, porque apoyan a lograr el perfil de egreso, fomentando 

que los estudiantes logren sus resultados y metas. Así como proponer 

desafíos donde se fomente la creatividad y el espíritu reflexivo. 

7. Analistas, porque utilizan datos y comprenden la situación para mejorar 

la enseñanza, se toman decisiones pedagógicas para que los estudiantes 

logren sus propósitos. 

1.1.1.2. Competencia digital docente 

La INTEF (2006) la definía de la siguiente manera. 

“La Competencia digital implica el uso crítico y seguro de las Tecnologías 

de la Sociedad de la Información para el trabajo, el tiempo libre y la 

comunicación”. Apoyándose en habilidades TIC básicas: uso de 

ordenadores para recuperar, evaluar, almacenar, producir, presentar e 

intercambiar información, y para comunicar y participar en redes de 

colaboración a través de Internet (Comission European, 2017). 

Desde nuestro contexto, podemos afirmar que el Perú está en proceso de 

apuntalar como una sociedad cohesionada y orientada hacia el futuro, las 

TIC desempeñan un papel fundamental. Estas herramientas son 

indispensables para el desarrollo social, respaldan la competitividad de 

empresas y organizaciones tanto privadas como públicas, y contribuyen a la 

construcción de un Estado participativo, transparente, eficiente, 

descentralizado, moderno y ético que sirva a la ciudadanía (Plan de 

desarrollo de la sociedad de la información en el Perú, 2011). 
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Tabla 1 

Niveles de competencia del marco común de competencia digital docente 

Niveles 

competenciales 

Categoría Descriptores 

Básico 

 

Básico 

A1 

 

A2 

“El docente tiene un nivel de habilidad 

básico y necesita apoyo para desarrollar 

sus habilidades digitales.” 

“El docente tiene un nivel de habilidad 

básico, aunque con cierto nivel de 

autonomía y con un apoyo adecuado, 

puede desarrollar su habilidad digital.” 

Intermedio 

 

 

Intermedio 

B1 

 

 

B2 

“El docente posee un nivel de habilidad 

intermedio, por lo que, por sí mismo y 

resolviendo problemas sencillos, puede 

desarrollar su habilidad digital.” 

“El docente posee un nivel de habilidad 

intermedio, por lo que, de forma 

independiente, respondiendo a sus 

necesidades y resolviendo problemas 

bien definidos, puede desarrollar su 

habilidad digital.” 

Avanzado C 

“El docente posee un nivel de habilidad 

avanzado, por lo que, respondiendo a sus 

necesidades y a las de otras personas, 

puede desarrollar su competencia digital 

en contextos complejos.” 

Fuente: Marco común de competencia digital docente (2017), documento 

perteneciente al “Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) del 

Gobierno de España” 

Nota. Se hace la adaptación del Instituto Nacional de Tecnologías 

Educativas y Formación del Profesorado.  

1.1.1.3. Dimensiones de la competencia digital 

Según el marco de referencia DIGCOMP (Comission European, 2017) se 

pueden identificar cinco. En un intento de actualizar las dimensiones 

propuestas a un plano más actual, surgen las siguientes dimensiones y se 

presentan como sigue: 
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- La primera dimensión consiste en la indagación de conocimientos y 

alfabetización informacional, en este rubro se reconoce, analiza, 

almacena, localiza, recupera y evalúa según su finalidad y relevancia. 

- La segunda dimensión está relacionada con la comunicación y 

colaboración, donde se socializa recursos educativos a través de 

recursos en línea, se fomenta la conciencia intercultural. 

- La tercera dimensión se fundamenta en la elaboración de material 

digital, donde se crea y edita contenidos auténticos, además, entiende y 

aplica derechos de autoría.  

- Seguridad, donde existe la protección de perfil e identidad digital. 

- Resolución de problemas, se reconoce las demandas y herramientas 

tecnológicas para hallar la solución a un problema determinado.  

1. Información y alfabetización internacional 

Es un concepto que se concibió en el reino unido. “La alfabetización 

informacional es la capacidad de pensar de forma crítica y emitir opiniones 

razonadas sobre cualquier información que encontremos y utilicemos. Nos 

empodera, como ciudadanos y ciudadanas, para alcanzar y expresar puntos 

de vista informados y comprometernos plenamente con la sociedad” (Sales, 

2020).  Así mismo podemos afirmar que:  

“La alfabetización informacional incluye un conjunto de habilidades y 

capacidades que todas las personas necesitamos para realizar tareas 

relacionadas con la información: por ejemplo, cómo descubrirla, acceder a 

ella, interpretarla, analizarla, gestionarla, crearla, comunicarla, almacenarla 

y compartirla. Pero es mucho más que eso: se refiere a la aplicación de las 

competencias, las cualidades y la confianza necesarias para utilizar la 

información de la mejor manera posible e interpretarla de forma juiciosa. 

Incluye el pensamiento crítico y la conciencia crítica, así como la 

comprensión de los aspectos tanto éticos como políticos relacionados con el 

uso de la información”. 
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Podemos indicar que esta competencia se logra, cuando los docentes son 

capaces de realizar las siguientes actividades. 

- Cuando los maestros pueden navegar por la red, buscar información 

(distinguiendo entre la información válida y la que no) 

- Cuando el docente evalúa la información obtenida, así como los datos 

y otros contenidos digitales 

- Cuando el maestro guarda y recupera con facilidad la información 

obtenida en los entornes virtuales. 

2. Comunicación y colaboración 

Corresponde con la segunda dimensión donde el maestro puede “Comunicar 

en entornos digitales, compartir recursos a través de herramientas en línea, 

conectar y colaborar con otros a través de herramientas digitales, interactuar 

y participar en comunidades y redes; conciencia intercultural” (Marco 

común de competencia digital docente, 2017).  

Esta habilidad se evidencia cuando el profesor es capaz de llevar a cabo las 

siguientes tareas. 

- El maestro puede interactuar mediante las tecnologías digitales en un 

contexto determinado. 

- El docente puede compartir contenidos digitales y la información de 

manera óptima y eficaz. 

- Cuando el maestro contribuye a una adecuada participación ciudadana 

en línea. 

- El maestro puede colaborar mediante canales digitales. 

- El docente conoce muy bien las reglas de Netiqueta. Se desenvuelve 

respetuosamente en los medios digitales. 

- El maestro puede configurar su perfil en los diferentes contextos 

digitales anexados a internet.  
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3. Creación de temas digitales 

Se precisa como la capacidad que se posee para: “Crear y editar nuevos 

contenidos digitales, integrar reelaborar conocimientos y contenidos 

anteriores, producir contenidos multimedia y programación, conocer los 

derechos de propiedad intelectual y utilizar licencias”(Marco Común de 

Competencia Digital Docente, 2017) 

Esta competencia se evidencia cuando se cumplen con los siguientes 

criterios: 

- El maestro lograr desarrollar contenidos digitales para lograr su 

objetivo pedagógico 

- El docente puede integrar y reelaborar contenidos digitales 

- El educador tiene en cuenta los derechos de autoría y las licencias de 

uso de los diversos softwares que encuentra en el entorno digital. 

- El docente puede programar distintos recursos educativos pertinentes. 

4. Seguridad 

Esta dimensión se define como la: “Protección de información y datos 

personales, protección de la identidad digital, protección de los contenidos 

digitales, medidas de seguridad y uso responsable y seguro de la 

tecnología”(Marco Común de Competencia Digital Docente, 2017). 

Se evidencia cuando el maestro cumple con las siguientes características: 

- El maestro protege y cuida los dispositivos electrónicos que tiene a su 

alcance para poder interactuar con los entornos virtuales. 

- El docente conoce y practica los términos de seguridad de sus cuentas 

y tiene especial cuidado al desenvolverse en los medios digitales. 

- El docente es consciente de los efectos dañinos que tienes los 

dispositivos electrónicos para con su salud y los maneja con 

responsabilidad. 



 

13 

 

- El maestro practica medidas protectoras frente al entorno en el que se 

desenvuelve. 

5. Resolución de problemas 

Según el marco común de competencia digital docente (2017) la destreza 

digital docente se define como la capacidad de "identificar necesidades de 

uso de recursos digitales, tomar decisiones informadas sobre las 

herramientas digitales más apropiadas según el propósito o la necesidad, 

resolver problemas conceptuales a través de medios digitales, usar las 

tecnologías de forma creativa, resolver problemas técnicos, actualizar su 

propia competencia y la de otros". 

El educador es competente cuando es capaz de realizar las siguientes 

actividades: 

- El maestro está en la capacidad de dar solución a problemas técnicos 

que aparecen cuando interactúa en entornos virtuales. 

- El docente puede identificar las necesidades tecnológicas en un 

contexto determinado, así mismo; es capaz de dar respuestas a las 

mismas. 

- El maestro es pionero y hace uso de los recursos digitales de manera 

innovadora. 

- El docente puede reconocer brechas en su competencia digital. 

Los que se propone en el MBDD no está aislado de las descripciones 

internacionales, además afirma que “la profesión docente se resitúe en los 

cambios que vienen viniendo sucediendo”. Haciendo un énfasis en la 

adaptación docente en un futuro venidero manifiesta: (Marco del buen 

desempeño docente, 2012). 

“La sociedad actual pide a los educadores preparar a las nuevas 

generaciones para afrontar los desafíos de una sociedad futura aún en 

construcción. Los cuestionamientos sociales a los sistemas escolares y a los 

propios docentes exigen sistemas de desarrollo profesional que aseguren 
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una formación del magisterio a la altura de los cambios sociales, que los 

acompañe y hasta los anticipe” 

Lo que se ha venido avanzando a lo largo de los años en materia teórica ha 

ido aportando sin duda al enfoque actual que se tiene sobre el manejo de las 

tecnologías, pero; no es solo necesario que el docente conozca, sino que 

emplee efectivamente los recursos que tiene al alcance para poder lograr el 

perfil de egreso que establece el MINEDU.  

Los centros de formación docente incorporan en su plan de estudios materias 

que tienen que ver con las TIC.  

“Es importante que las instituciones y organismos que gestionan la 

educación en los diferentes países estructuren y/o se acojan a modelos de 

formación que les permitan responder al inexorable fenómeno de cambio 

permanente que hace parte de una sociedad de la información y el 

conocimiento. La estructuración y/o selección de dichos modelos debe 

considerar aspectos que transciendan el manejo técnico de programas y 

equipamiento; deben estar centrados en el desarrollo de competencias TIC 

desde una dimensión pedagógica, didáctica, reflexiva y crítica en torno al 

papel que las tecnologías juegan en la construcción de conocimiento y 

desarrollo social” (UNESCO y Javeriana, 2016). 

Existe la necesidad de tener un mensaje político diáfano: el elogio de lo que 

se busca lograr con estas políticas digitales; para que los integrantes de la 

institución (estudiantes, administrativos, maestros, padres y otros agentes 

sociales), sepan que ser quiere lograr con las competencias digitales. 

1.1.1.4. Ciudadanía digital 

El cómo los docentes y estudiantes se desenvuelven en el medio digital nos 

hace recordar los conceptos de ciudadanía que se tenían y que conceptos 

surgen para determinados contextos y países. Eso nos conlleva a mejorar la 

idea que teníamos de ciudadanía, ya que en siglo XVIII, Emmanuel Kant ya 

señalaba la demanda de una ciudadanía mundial, por ello no es una premisa 

actual (Téllez, 2017). 
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El MINEDU establece en el Proyecto Educativo Nacional una serie de 

directrices con el fin de tratar las demandas educativas de los alumnos. Estas 

pautas se aplican a los docentes de todos los niveles, incluyendo aquellos 

que trabajan en universidades e institutos. 

Con el actual acceso a gran cantidad de información a través de diversos 

medios y a gran velocidad, este rol se ve aún más fortalecido, es decir, los 

profesores no son la única ni la más cercana fuente de información. No 

obstante, en este afán de enfatizar este rol y depositando grandes 

expectativas en el control de los procesos. “El profesor ha ido perdiéndose 

de vista o subsumiéndose en una mirada que, si bien en teoría no lo descarta, 

muchas veces se traduce en un desdén que invisibiliza el ser de las y los 

docentes, su capacidad para ejercer su juicio profesional, tomar decisiones, 

producir conocimiento y mirarse de forma integral como persona más allá 

de su rol profesional.” (Proyecto Educativo Nacional, 2020). 

1.1.2. Resiliencia 

Es un término que a lo largo del tiempo ha ido cambiando y se puede aplicar a 

cualquier organismo en forma individual o grupal.  

Según la Real Academia Española (RAE), es la capacidad de un organismo para 

adaptarse ante situaciones que perturban su equilibrio. Por otro lado, la Asociación 

de psicólogos americanos indica que: 

“La resiliencia es el proceso de adaptarse bien a la adversidad, a un trauma, tragedia, 

amenaza, o fuentes de tensión significativas, como problemas familiares o de 

relaciones personales, problemas serios de salud o situaciones estresantes del 

trabajo o financieras. Significa rebotar de una experiencia difícil, como si uno fuera 

una bola o un resorte” (Asociacion de Psicólogos Americanos, 2011). 

Existen cuatro clasificaciones principales de las definiciones construidas sobre la 

resiliencia (García y Domínguez, 2013). 

1. Las primeras conciernen al fenómeno de la resiliencia con la capacidad de 

adaptabilidad que tiene un individuo determinado. 
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2. Otras definiciones se refieren a las habilidades o capacidades, lo que implica 

que la resiliencia es vista como una habilidad que puede ser desarrollada y 

fortalecida a lo largo del tiempo. 

3. Otro enfoque destaca la importancia en cuanto a la aproximación de factores 

internos y externos en la resiliencia. Esto implica que tanto los recursos y 

características personales, como los apoyos y recursos externos, juegan un 

papel crucial en la capacidad de recuperación y adaptación. 

4. Por último, hay definiciones que la señalan como un proceso continuo de 

adaptación, no solo como un estado o resultado final. Se reconoce que la 

resiliencia implica un desarrollo dinámico en el cual los individuos pueden 

enfrentar y superar desafíos a lo largo del tiempo. 

Por otro lado, uno de los cuestionarios más empleados en la estimación de la 

resiliencia, manifiesta que la resiliencia es la capacidad de un individuo para 

realizar las actividades bien, a pesar de las circunstancias de la vida y salir 

consolidado o inclusive cambiado positivamente (Wagnild y Young, 1993). Se ha 

observado que tiene 2 factores y 5 dimensiones. 

Factor primero  : Relacionado a la competencia personal. 

Factor segundo  : Autoaceptación y aprobación de la vida. 

En cuanto a las dimensiones: 

1.1.2.1. Confianza en sí mismo 

La confianza en uno mismo implica la convicción y seguridad que una 

persona tiene en sus propias destrezas, aptitudes y capacidad para tomar 

decisiones acertadas. Se trata de sentirse valioso y confiar en la capacidad 

de enfrentar a la adversidad, alcanzar metas y superar obstáculos con éxito. 

La confianza en uno mismo está estrechamente vinculada con la autoestima, 

la confianza personal y la habilidad para afrontar y superar las dificultades 

que surgen en la vida. 
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1.1.2.2. Ecuanimidad 

Se define como tener una visión equitativa de la vida, donde el individuo 

aborda sus problemas de manera serena y regula sus respuestas frente a la 

adversidad. Implica estar sereno y no dejarse afectar por las emociones 

negativas. Una persona ecuánime tiene la capacidad de mantener una mente 

clara y objetiva, lo que le permite tomar decisiones de manera informada y 

actuar de forma equilibrada en diversas circunstancias. 

1.1.2.3. Perseverancia 

Se refiere cuando la persona presenta un fuerte deseo de persistencia y logro. 

Muestra autodisciplina para conseguir sus objetivos. 

1.1.2.4. Satisfacción personal 

La satisfacción personal puede considerarse una medida del placer y el 

bienestar general de una persona, en la que influyen varios factores, como 

sus circunstancias vitales, sus logros y sus atributos personales. Denota un 

estado de satisfacción y equilibrio dentro de uno mismo, en el que se tiene 

una consideración favorable de varias facetas de la vida, incluidas las 

conexiones sociales, las búsquedas profesionales, el crecimiento personal, 

el bienestar y más. La satisfacción personal está estrechamente relacionada 

con la experiencia subjetiva de un individuo de experimentar una sensación 

de plenitud y satisfacción. Como tal, ejerce una influencia sustancial en el 

bienestar general de una persona y en la calidad de su vida. 

1.1.2.5. Sentirse bien solo 

La capacidad que tiene un determinado sujeto a permanecer aislado y tomar 

decisiones libremente. Comprender que somos únicos y muy importantes. 

Es necesario indicar que la resiliencia ha sido ampliamente estudiada por 

diversos teóricos y autores, entre los cuales destacan Emmy Werner, 

Norman Garmezy, Ann Masten, Michael Rutter y Bonnie Benard. A 

continuación, se presenta un marco teórico que integra los aportes de estos 

teóricos y su influencia en el entendimiento de la resiliencia. 
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Emmy Werner es reconocida por su investigación longitudinal en la isla de 

Kauai, Hawái, que investigó la resiliencia en niños expuestos a condiciones 

de riesgo y adversidad (Werner y Smith, 1992). Identificó factores 

protectores clave, como relaciones afectivas seguras, competencias sociales 

y emocionales, y recursos personales, que permitían a los niños superar las 

adversidades y desarrollar una adaptación positiva. 

Por otro lado, Norman Garmezy fue uno de los primeros investigadores en 

examinar la resiliencia en niños expuestos a condiciones de estrés y 

desventaja (Garmezy y Streitman, 1974). Su trabajo destacó la importancia 

de los factores protectores y resaltó que algunos niños mostraban una 

capacidad excepcional para hacer frente a situaciones adversas. También 

enfatizó la influencia de los entornos de apoyo en el desarrollo de la 

resiliencia. 

Además, Masten (2014) ha realizado importantes contribuciones al campo 

de la investigación sobre la resiliencia en poblaciones infantiles y 

adolescentes. El objetivo principal de su investigación ha sido obtener un 

conocimiento exhaustivo de la secuencias y procesos conllevados en el 

desarrollo de la adaptabilidad y la recuperación tras experiencias de 

adversidad(Masten, 2014). Resalta la importancia de la competencia 

adaptativa y la autorregulación en el desarrollo de la resiliencia, así como el 

papel de los sistemas de apoyo, como la comunidad y la familia. 

Del mismo modo  Rutter (2006)ha sido un destacado investigador en el 

campo de la resiliencia. Su enfoque se ha centrado en identificar factores de 

protección y riesgo, así como en comprender la influencia de los entornos 

sociales y familiares en el desarrollo de la resiliencia. Enfatizó la 

importancia de los entornos de apoyo, la coherencia familiar y la 

participación cívica. 

Por último, Bonnie Benard ha desarrollado un enfoque de resiliencia basado 

en la comunidad. Ha enfatizado la importancia de los métodos de soporte 

comunitario en la promoción de la resiliencia (Benard, 2004). Su trabajo ha 

resaltado la importancia de fortalecer los entornos educativos y 

comunitarios para fomentar la resiliencia en los individuos. 
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Estos teóricos y sus aportes han influido significativamente en la 

comprensión de la resiliencia y en el desarrollo de intervenciones para 

promoverla. Sus estudios han identificado factores protectores en diferentes 

niveles, incluyendo los individuos, las comunidades, escuelas y familias, lo 

que ha contribuido a un enfoque holístico para el estudio de la resiliencia. 

1.1.3. Competencia digital y resiliencia 

El avance del saber en los últimos diez años mediante el uso de medios digitales 

tuvo un impacto significativo en el progreso de la humanidad. Para Camacho et al. 

(2020) en el ámbito iberoamericano la diversificación ha sido irregular y gradual; 

originándose grandes diferencias como sostiene (Garcia-Peñalvo, 2020) estas 

brechas pueden ser de acceso, de uso y competencial. Esto conlleva a que la mayoría 

de los educadores no estaban listos para desempeñarse adecuadamente en este 

nuevo contexto, originado problemas relacionados con la resiliencia.  

Para Botías et al. (2018) el sistema educativo europeo acorde con las disposiciones 

internacionales sobre educación; hace un especial énfasis sobre el rol protagónico 

que tiene que tener el alumno en la elaboración de su aprendizaje, integrando las 

TIC. Es política gubernamental que los maestros estén debidamente preparados en 

la manipulación y manejo de medios digitales y también puedan tener resiliencia al 

momento de desempeñarse.  

Por otro lado  Almenara (2017) manifiesta que en las últimas décadas el ámbito 

educativo se ha transformado. Los elementos de la competencia digital se refieren 

a diversas habilidades y capacidades requeridas para manejarse de forma eficiente 

en el ámbito digital. Esas dimensiones engloban la capacidad de buscar y obtener 

información, la alfabetización en el ámbito informacional, la interrelación y 

cooperación a través de entornos digitales, la generación de materia digital, la 

seguridad en el uso de tecnologías y la habilidad para resolver dificultades en el 

contexto digital. 

En la actualidad, nos encontramos en una realidad que brinda una oportunidad para 

mejorar. De acuerdo con Segovia-Quesada et al. (2020) el término resiliencia se 

suele referirse a aquellas personas que, "a pesar de vivir en circunstancias adversas, 

se desarrollan de manera activa y significativa en su entorno, como parte de un 
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proceso de crecimiento". Por otro lado, según Román et al. (2020) la resiliencia se 

entiende desde dos conceptos importantes que deben ser diferenciados para su 

correcto abordaje en el contexto educativo: 

“Una es la resiliencia clásica que se refiere a la capacidad de un grupo o de una 

persona de afrontar, sobreponerse a las adversidades y resurgir fortalecido o 

transformado. La segunda, la resiliencia generativa se vincula con la virtud de 

generar opciones, metamorfosis y seguir viviendo. La resiliencia generativa permite 

experimentar la adversidad como una oportunidad de crecimiento y desarrollo”. 

Además tenemos la postura de Sierra et al. (2019) donde define a la resiliencia 

como “La capacidad de respuesta resiliente del docente se ve influida por el manejo 

de su sentido de eficacia, su identidad personal y profesional, así como por el 

manejo de los diversos aspectos, variables y escenarios en los que se ve implicado”; 

se ha entendido y aceptado que el aprendizaje no es unilateral sino que aprende 

tanto el que acompaña como el acompañado. Entonces la acción de aprender, 

desaprender y reaprender hace que el docente, practique la resiliencia con mucha 

frecuencia. 

Para aquellos que tenían poca o mediana experiencia en la enseñanza en modalidad 

virtual, fue necesario recibir capacitación institucional o buscar formas de 

capacitarse por cuenta propia en el diseño y la facilitación de aulas virtuales, 

incluyendo estrategias y recursos adecuados. Así lo refiere la UNESCO/IESALC 

(2020): “Al no haber más tiempo para preparar estas condiciones, el profesorado se 

ha visto desafiado a ubicar resoluciones creativas e innovadoras, actuando y 

aprendiendo sobre la marcha, demostrando capacidad de adaptabilidad y 

flexibilización de los contenidos y diseños de los cursos para el aprendizaje en las 

distintas áreas de formación”.  

1.2. Antecedentes 

Ainsworth y Oldfield (2019) realizaron una investigación titulada "Cuantificar la 

resiliencia de los profesores: El contexto importa", con el propósito de determinar los 

factores que predicen diferentes medidas de adaptación positiva en los profesores. Se 

evaluaron tres variables: satisfacción laboral, agotamiento y bienestar, junto con ocho 

factores individuales y siete factores contextuales que se han asociado con la resiliencia 
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en los profesores. La información fue recolectada mediante un cuestionario empleado a 

226 maestros del Reino Unido. Los análisis de importancia relativa revelaron varios 

predictores significativos de la satisfacción laboral, el agotamiento y el bienestar. Estos 

resultados sugieren que tanto las características del entorno como los factores 

individuales son cruciales para que los profesores prosperen en su profesión. Por lo tanto, 

cualquier esfuerzo para desarrollar la resiliencia en los profesores debería enfocarse en 

mejorar el entorno profesional y encontrar formas de fortalecer los recursos personales 

de los profesores. 

Birchinall et al. (2019) ejecutaron un estudio sistemático titulado: En el momento, ¿Tiene 

el mindfulness la clave para mejorar la resiliencia y bienestar de los profesores en 

formación? Cuyo propósito fue de sintetizar la literatura actual para discutir si las MBIs 

(Mindfulness, atención plena, traducido también como el centrarse en el presente y prestar 

atención al momento actual), serían útiles para la reducción del estrés en los profesores 

en formación. En conclusión, la evidencia sugiere que las MBIs tienen potencial para 

reducir el estrés en los profesores en formación y su inclusión debería ser considerada en 

la educación inicial del cuerpo docente. 

Vergara y Budnik (2018) realizaron un estudio titulado “Dimensiones individuales, 

relacionales e institucionales de la resiliencia de profesores egresados de una universidad 

pública”.  El objetivo fue investigar el interés en el fortalecimiento de habilidades no 

técnicas, centrándose especialmente en la resiliencia, en maestros que se graduaron de 

una universidad pública en Chile. El estudio fue cualitativo y exploratorio, utilizando 

entrevistas semiestructuradas con maestros de nivel primario y secundario. Los datos 

recopilados se analizaron mediante la teoría fundamentada. Los hallazgos revelaron 

aspectos interesantes como el deseo de aprender, relaciones sociales positivas con 

superiores, colegas y padres de familia, así como la importancia de trabajar en equipos 

multidisciplinarios y tener autonomía en el ejercicio docente. 

Vicente y Gabari (2019) llevaron a cabo una investigación empírica en Huesca, España, 

titulada "Liderazgo pedagógico en educación secundaria: aportaciones desde la 

evaluación de Burnout-resiliencia en docentes". La intención de este estudio fue 

determinar el liderazgo pedagógico y su correlación con el síndrome de Burnout y la 

resiliencia entre los docentes. Los participantes en este estudio fueron educadores 

seleccionados de un total de 24 institutos de la red pública de enseñanza de Huesca. A 
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estas personas se les aplicaron cuestionarios para evaluar sus niveles de síndrome de 

Burnout y resiliencia. En cuanto a las conclusiones se confirma que los rasgos personales 

y la resiliencia desempeñan un papel significativo en la mitigación de los efectos del 

síndrome de Burnout. Esto sugiere una oportunidad potencial para mejorar el liderazgo 

transformacional a través de intervenciones específicas. 

Holguin-Alvarez et al. (2021) realizaron un estudio titulado "Competencias digitales y 

resiliencia: una revisión teórica enfocada en el profesorado". El objetivo de esta pesquisa 

era examinar las competencias digitales y la resiliencia. Se llevó a cabo una revisión y 

evaluación exhaustiva de 49 publicaciones utilizando un enfoque sistemático para 

seleccionar el material pertinente, que abarcaba tanto fuentes teóricas como empíricas. 

En consecuencia, se ha determinado que las competencias digitales se demuestran cuando 

los educadores utilizan recursos técnicos y aprovechan la información accesible en las 

redes para facilitar los procedimientos de instrucción. Desde un punto de vista 

humanístico y ecológico, la resiliencia se considera una característica inherente a los 

educadores que les permite superar los obstáculos y amplificar los elementos favorables 

en su labor pedagógica, en particular en contextos digitales. 

Huamán et al. (2021) realizaron un estudio titulado “Educación remota y desempeño 

docente en las instituciones educativas de Huancavelica en tiempos de COVID-19”. Cuyo 

propósito fue describir el desempeño del profesorado en el nivel secundario de un distrito 

de Huancavelica-Perú. El enfoque que usaron fue el cualitativo, desarrollado mediante la 

teoría fundamentada. Como resultado hallaron que los docentes en el nuevo contexto por 

pandemia se vieron enfrentados al manejo de recursos tecnológicos y trabajar en ellos 

sincrónica y asincrónicamente. Así mismo, se evidencio con frecuencia: ansiedad, 

preocupación, soledad, estrés, tristeza y pensamientos negativos. Sugieren que se debería 

dar contención emocional a docentes para que puedan implementar el modelo de 

educación no presencial. 

Segovia et al. (2020) hicieron un trabajo de investigación titulado “Resiliencia del 

docente en situaciones de enseñanza y aprendizaje en escuelas rurales de Perú”. La 

intención de esta pesquisa fue analizar las características del ambiente educativo en 

escuelas rurales ubicadas en Perú. La investigación empleó un enfoque cualitativo basado 

en la fenomenología hermenéutica, con el fin de desarrollar una comprensión reflexiva y 

emergente. Se empleó el método de la entrevista como metodología primaria para la 
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recolección de datos, sirviendo las anécdotas como medio de recolección de información. 

Los resultados del estudio revelaron que la resiliencia se hace evidente cuando los 

educadores se enfrentan a circunstancias difíciles y demuestran la capacidad de 

transformar las limitaciones en activos. 

Acevedo y Anick (2020) hicieron un estudio titulado “Influencia del bienestar psicológico 

en el desempeño docente en la Red 13, Ugel 6, Ate, 2020”. La intención principal de esta 

investigación era examinar la correlación entre la eficacia de la enseñanza y el “bienestar 

psicológico” de los educadores. La investigación realizada fue de carácter explicativo, 

con una muestra de 80 instructores. Estos profesores recibieron cuestionarios validados 

para evaluar los factores investigados. Los resultados del estudio indicaron una 

correlación estadísticamente significativa entre el “bienestar psicológico” y el 

rendimiento docente, lo que indica una interdependencia sustancial entre estas dos 

variables. 

Castro (2020) realizó una investigación titulada “Resiliencia y comunicación interna en 

docentes de un colegio, Pindal, 2020”. El objetivo principal de este estudio era investigar 

la posible relación entre la comunicación de los maestros y la resiliencia. La investigación 

se llevó a cabo de forma no experimental, empleando una encuesta como principal medio 

de recogida de datos. La muestra contó con un total de 53 educadores. Los resultados 

indicaron que existía una modesta asociación entre ambos factores. Los hallazgos 

mencionados son ventajosos, ya que contribuyen al proceso de toma de decisiones 

informadas en el campo de la pedagogía. 

Huaman (2020) realizó un estudio titulado “Análisis de resiliencia y estrés laboral en 

docentes del nivel primaria del distrito de Sunampe provincia de Chincha, 2020”. El 

objetivo principal de esta investigación era determinar la correlación entre la resiliencia 

y el estrés laboral en educadores de enseñanza primaria. El estudio empleó metodologías 

cuantitativas, correlacionales y no experimentales para llevar a cabo la investigación. La 

muestra estaba formada por 145 profesores. Los resultados muestran que hay una 

correlación positiva entre la disminución del estrés laboral y el aumento de la resiliencia. 

Quispe (2021) realizó un estudio titulado “Liderazgo directivo y resiliencia de los 

docentes de la Institución Educativa Nº 3058 Virgen de Fátima, Carabayllo”. El objetivo 

principal de esta pesquisa era investigar la posible correlación entre el liderazgo directivo 

y la resiliencia entre los profesores de enseñanza primaria. La investigación tuvo un 
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diseño transversal, que implicó la recogida de datos en un único momento en el tiempo. 

Se utilizó una metodología no experimental, centrada en observar y analizar las variables 

existentes sin manipularlas. El estudio también empleó un enfoque correlacional, con el 

objetivo de examinar las relaciones entre las variables de interés. En este estudio se 

empleó el coeficiente de correlación de rangos de Spearman, una prueba estadística no 

paramétrica. Los resultados demostraron una relación estadísticamente significativa entre 

las dos variables, por lo que concluye con una fuerte asociación entre el liderazgo 

directivo y la resiliencia del profesorado. 

Adrianzen et al. (2021) realizaron un estudio titulado “Relación entre el engagement y el 

apoyo social, resiliencia y autoeficacia computacional en docentes de educación básica 

regular de Lima Metropolitana”. El objetivo de este estudio era examinar las asociaciones 

entre motivación y resiliencia entre los profesores de RBS. Se obtuvo un total de 412 

encuestas que cumplían los criterios de validez. Los resultados indicaron una asociación 

estadísticamente significativa entre los diversos aspectos de la motivación y la resiliencia 

y el nivel de implicación de los profesores. Además, el estudio reveló que no había 

variaciones estadísticamente significativas en el nivel de participación en función de la 

edad y el sexo. 

Torres (2019) realizó un estudio titulado “Gestión educativa y resiliencia en los docentes 

de la Institución Educativa No 1227 Indira Gandhi Ate”. La intención de este estudio fue 

evaluar el grado de relación entre la resiliencia de los docentes y la gestión educativa de 

su jurisdicción en una institución educativa de nivel primario ubicada en Ate. La 

investigación se llevó a cabo mediante una metodología descriptiva y cuantitativa, con la 

participación de un total de 70 instructores como población muestra. Los resultados 

indicaron una correlación estadísticamente significativa y fuerte entre la resiliencia y la 

gestión educativa. 

Trinidad (2021) llevó a cabo una investigación titulada "Resiliencia y compromiso 

docente durante la pandemia por Covid-19 en la Red 13 - Ugel 6, Ate". El objetivo 

principal de este estudio era investigar la correlación entre el compromiso de los 

profesores durante la epidemia COVID-19 y su capacidad de recuperación. La muestra 

para este estudio comprendió un total de 97 instructores. Los resultados indican que existe 

una correlación notable entre la resiliencia y el compromiso de los instructores con su 

profesión. 
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Lindo (2021) realizó un estudio titulado “Resiliencia en las competencias digitales de 

docentes de una Institución Educativa, San Juan de Lurigancho”. El objetivo de este 

estudio era examinar la influencia de la resiliencia en las competencias digitales. El 

estudio incluyó métodos de investigación descriptivos, correlacionales y causales. El 

estudio estadístico empleó la regresión logística, un método adecuado para analizar datos 

no paramétricos. Sobre la base de los resultados de la investigación, puede concluirse que 

existe una relación significativa entre la resiliencia y las competencias digitales, y que la 

resiliencia explica el 19,6% de la varianza en las competencias digitales. 

Rojas (2021) realizó un estudio titulado “Resiliencia y tecnologías de la información y 

comunicación en docentes de una red de la UGEL 06, ATE-Vitarte”. El objetivo principal 

de este estudio era examinar la correlación entre la resiliencia y las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC). En relación con la técnica utilizada, participaron 

en el estudio un total de 105 instructores, a los que se presentaron dos cuestionarios. Una 

de estas preguntas fue diseñada específicamente por Wagnild y Young.  Los resultados 

del presente estudio demuestran una correlación positiva estadísticamente significativa 

(coeficiente = 0,718) entre la resiliencia y las “tecnologías de la información y la 

comunicación”, lo que sugiere una sólida asociación entre ambas variables 

Los antecedentes detallados en los párrafos anteriores forman la totalidad de información 

recopilada por el investigador, no encontrándose más.  
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CAPÍTULO II  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1.  Identificación del problema 

La pandemia mundial causada por el nuevo coronavirus, conocido como COVID-19, ha 

provocado importantes transformaciones sociales, económicas y culturales a escala 

mundial. El campo de la educación se ha enfrentado a varios retos y riesgos, como 

destacan (Johel y Larrea, 2021)La educación a distancia se introdujo en nuestra nación 

por medio de la iniciativa Yo aprendo en casa, cuando los instructores asumieron el papel 

de facilitadores y proveedores de asistencia socioemocional  (Ruiz, 2021). Además, el 

entorno económico y social de nuestra nación se entrelaza con los atributos comúnmente 

asociados a un país en vías de desarrollo, donde no todos los alumnos tienen acceso a los 

recursos que brinda el programa aprendo en casa (Alfaro, 2020). 

En cambio, observamos los comportamientos pedagógicos de los educadores en respuesta 

a este paradigma emergente, que exige la adquisición de competencias pedagógicas 

digitales para interactuar eficazmente con los alumnos, los colegas, los padres y la 

comunidad en general. En consecuencia, este cambio también ha dado lugar a diversos 

retos psicológicos y emocionales. Se han realizado varios estudios para investigar el 

fenómeno del estrés laboral y la resiliencia (Huanca, 2021). 

En el plano local, el MINEDU, a través de la DRE y a su vez las 14 unidades de gestión 

educativa locales, vieron por conveniente dar sendas capacitaciones virtuales sobre el 

manejo de las tecnologías a los maestros de su jurisdicción. Lo cual conllevó a tener 

grados de estrés y preocupación (Condori, 2021). La UGEL Moho adecuó los 

lineamientos del MINEDU para poder capacitar a los docentes.  
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2.2.  Enunciados del problema 

2.2.1.  Enunciado general 

¿Existe relación entre la competencia digital docente y la resiliencia en maestros de 

educación básica regular de la UGEL Moho en el año 2022? 

2.2.2.  Enunciados específicos 

- ¿Cuáles son las diferencias de la competencia digital docente por nivel, rango 

de edad, sexo, grado de instrucción y años de experiencia?  

- ¿Cuál es el grado de relación entre la competencia digital docente y la 

perseverancia? 

- ¿Cuál es el grado de relación entre la competencia digital docente y el sentirse 

bien solo? 

- ¿Cuál es el grado de relación entre la competencia digital docente y la 

confianza en sí mismo? 

- ¿Cuál es el grado de relación entre la competencia digital docente y la 

satisfacción personal? 

- ¿Cuál es el grado de relación entre la competencia digital docente y la 

ecuanimidad? 

- ¿Cuál de las dimensiones seleccionadas se relaciona en mayor medida con la 

competencia digital docente? 

2.3.  Justificación  

El objetivo principal de esta investigación era investigar la correlación entre las 

competencias digitales de los profesores y su resiliencia en la enseñanza de la educación 

básica regular en la provincia de Moho. El objetivo de este estudio es examinar la 

correlación entre la competencia digital de los profesores y su capacidad para manejar 

eficazmente los obstáculos y problemas en sus responsabilidades profesionales. Además, 

esta investigación pretende evaluar la influencia de estos dos factores en las prácticas 

educativas de los profesores. 
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En la actualidad, se está produciendo un notable fenómeno de rápida digitalización que 

conlleva transformaciones sustanciales en el ámbito de la pedagogía. La adquisición de 

competencias digitales por parte de los educadores se ha cambiado en un imperativo para 

garantizar una educación de alta calidad que responda eficazmente a las necesidades de 

los alumnos. Sin embargo, los educadores se enfrentan a una multitud de demandas y 

tensiones dentro de su profesión, que pueden tener un impacto en su capacidad de 

recuperación y, en última instancia, en su bienestar general y el éxito en sus funciones 

profesionales. A través de una comprensión exhaustiva de la correlación entre la 

competencia digital y la resiliencia entre los maestros de Moho, resulta factible discernir 

los dominios específicos que requieren mejora y formular tácticas adecuadas para 

proporcionar asistencia. 

El presente estudio tiene varios objetivos. El objetivo principal de este estudio es 

investigar la relación entre la competencia digital de los profesores y su resiliencia dentro 

de las escuelas de EBR (Educación Básica Regular) situadas en la provincia de Moho. 

Este estudio pretende ofrecer información significativa para el desarrollo de programas 

de formación que mejoren las competencias digitales de los profesores y fomenten su 

resiliencia en el singular entorno provincial. 

Además, el estudio tiene como objetivo evaluar los puntos fuertes y las limitaciones 

relativas a la competencia digital y la resiliencia de los profesores, proporcionando así 

información valiosa para los procesos de toma de decisiones tanto a nivel institucional 

como gubernamental. Los resultados de la tesis pueden ser utilizados para proporcionar 

ideas para la formulación de políticas educativas destinadas a facilitar el cultivo de las 

competencias digitales entre los profesores, al tiempo que mejora su bienestar emocional 

y profesional. 

2.4.  Objetivos 

2.4.1.  Objetivo general 

Determinar la relación entre la competencia digital docente y la resiliencia en 

maestros de educación básica regular de la UGEL Moho en el año 2022. 
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2.4.2.  Objetivos específicos 

- Explicar las diferencias de la competencia digital docente por nivel, rango de 

edad, sexo, grado de instrucción y años de experiencia. 

- Determinar la relación de la competencia digital docente y la perseverancia. 

- Determinar la relación entre la competencia digital docente y el sentirse bien 

solo 

- Determinar la relación la competencia digital docente y la confianza en sí 

mismo. 

- Determinar la relación la competencia digital docente y la satisfacción 

personal. 

- Determinar la relación la competencia digital docente y la ecuanimidad. 

- Determinar cuál de las dimensiones seleccionadas se relaciona en mayor 

medida con la competencia digital docente. 

2.5.  Hipótesis 

2.5.1.  Hipótesis general 

La competencia digital docente tiene relación con la resiliencia en maestros de 

educación básica regular de la UGEL Moho en el año 2022. 

2.5.2.  Hipótesis específicas 

- Existen diferencias de la competencia digital docente en los maestros de la 

UGEL Moho según: nivel, rango de edad, sexo, grado de instrucción y años de 

experiencia. 

- Existe una relación significativa entre la competencia digital docente y la 

perseverancia en los maestros de EBR-UGEL Moho. 

- Existe una relación significativa entre la competencia digital docente y el 

sentirse bien solo en los maestros de EBR-UGEL Moho. 
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- Existe una relación significativa entre la competencia digital docente y la 

confianza en sí mismo en los maestros de EBR-UGEL Moho. 

- Existe una relación significativa entre la competencia digital docente y la 

satisfacción personal en los maestros de EBR-UGEL Moho. 

- Existe una relación significativa entre la competencia digital docente y la 

ecuanimidad en los maestros de EBR-UGEL Moho. 

- La perseverancia se relaciona en mayor medida con la competencia digital 

docente de profesores de EBR – UGEL Moho. 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.  Lugar de estudio 

La investigación se llevó a cabo en la provincia de Moho, la Unidad de Gestión educativa 

local está en el Jr. Bolognesi, S/N, los puntos de georreferencia son -15.361018, -

69.496207. 

  

Figura 1. Imagen satelital donde realizó el trabajo de investigación 

Nota. Fuente: Google. (s.f.). [UGEL Moho – Provincia de Moho]. Recuperado el 01 de 

enero de 2022 de https://www.google.com/maps/place/Moho/@-15.3495666,-

69.5611669,11z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x91676f7cd97e0aaf:0xb78da38e7fcfee3a

!8m2!3d-15.3219532!4d-69.3396111   

3.2.  Población 

La población para este estudio estará constituida por los docentes de los niveles: 

- Inicial 

- Primaria  

https://www.google.com/maps/place/Moho/@-15.3495666,-69.5611669,11z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x91676f7cd97e0aaf:0xb78da38e7fcfee3a!8m2!3d-15.3219532!4d-69.3396111
https://www.google.com/maps/place/Moho/@-15.3495666,-69.5611669,11z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x91676f7cd97e0aaf:0xb78da38e7fcfee3a!8m2!3d-15.3219532!4d-69.3396111
https://www.google.com/maps/place/Moho/@-15.3495666,-69.5611669,11z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x91676f7cd97e0aaf:0xb78da38e7fcfee3a!8m2!3d-15.3219532!4d-69.3396111
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- Secundaria 

No se tomará en cuenta a los docentes de Programa No Escolarizado de Educación Inicial 

(Pronoei), docentes del rubro Técnico productivo y tampoco a los especialistas. Puesto 

que tienen características particulares. 

Según datos Nexus, el número de docentes suman 704. 

3.3.  Muestra 

El estadígrafo usado para determinar la muestra fue la formula probabilística aleatoria 

estratificada.  

Al ser la población menor a 100 000 individuos usaremos la siguiente formula: 

(Hernández Sampieri et al., 2014). 

 

 

 

 

 

Donde:  

Z=95% Se usó el valor de 1.96 (de acuerdo a formula de muestreo) 

N=704 

p= 0.5 

q= 0.5 

E= 0.05 

Luego de operativizar, determinamos que la muestra es de: 249 docentes. 

Ahora, estratificaremos la muestra para cada nivel. Según (Briones, 2002) el coeficiente 

de muestreo se obtiene dividiendo la muestra hallada sobre la población. En nuestro caso 

será 249/704 = 0.35369. 
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Tabla 2 

Determinación de la muestra 

Nivel  Individuos  Submuestra Muestra estratificada 

Inicial 91 32.1860795 32 

Primaria 267 94.4360795 95 

Secundaria 346 122.377841 122 

Total  704 249 249 

Nota. Tendremos que la muestra para inicial será de 32, para primaria de 95 y para 

secundaria de 122 docentes. 

3.4.  Método de investigación 

La metodología seleccionada para este estudio es de enfoque cuantitativo y de tipo no 

experimental. Están dentro del marco de aquellos estudios  que se realizan de manera 

secuencial y probatoria (Hernández et al., 2014). Los  análisis cuantitativos se interpretan 

a raíz de conjeturas iniciales (hipótesis), así mismo de estudios previos realizados sobre 

el tema (teoría); entonces, se establecerá la relación de como los hallazgos encajan en el 

conocimiento existente (Creswell, 2009). La perspectiva que se toma en cuenta en este 

estudio es la positivista, puesto que tratamos de evitar la mayor cantidad de sesgos 

posibles en el análisis e interpretación de los datos obtenidos. Datos que fueron recogidos 

a través de dos instrumentos que son confiables y fueron validados.  

- Diseño de investigación 

En el presente estudio se ha empleado una estrategia de investigación transversal y 

correlacional. El objetivo de este estudio es determinar el grado de correlación entre dos 

o más ideas dentro de una muestra determinada. Inicialmente se mide cada variable y 

posteriormente se somete a análisis, cuantificación y establecimiento de conexiones. 

(Hernández et al., 2014). 

3.5.  Descripción detallada de métodos por objetivos específicos 

a) Descripción detallada del uso de materiales, equipos, insumos, entre otros 

La investigación empleó cuestionarios digitalizados utilizando Google Forms como 

instrumentos principales. Los cuestionarios utilizados en este estudio contenían un total 

de 21 preguntas relativas a la competencia digital. Estas preguntas abarcaban muchos 

aspectos como la resolución de problemas, seguridad digital, creación de contenidos 

digitales, la comunicación y la alfabetización internacional. Además, la encuesta contenía 
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un conjunto de 14 preguntas relativas a la resiliencia, cuyo objetivo era investigar varios 

aspectos como la perseverancia, la autosuficiencia, la confianza en uno mismo, la 

satisfacción personal y la estabilidad emocional. 

Para el tratamiento de la información, se utilizó una laptop con un procesador Core i5 de 

7ª generación, que contaba con los programas SPSS 26 y paquete office instalados. 

Además de los cuestionarios, se emplearon documentos administrativos de 

consentimiento y asentimiento para el llenado de respuestas por parte de los participantes. 

Para llevar a cabo el estudio, también se utilizaron materiales de escritorio necesarios para 

la recopilación y organización de los datos. 

b) Descripción de variables a ser analizados en el objetivo específico  

Las variables son dos: competencias digitales docentes y las dimensiones de resiliencia. 

Se analizaron de la siguiente manera, Ver tabla 3 y 4. 

Tabla 3 

Dimensiones e indicadores de la variable competencias digitales 

Dimensiones Indicadores Ítems 

Información y 

alfabetización 

informacional. 

  

Comunicación 

y colaboración 

 

 

Creación de 

contenido 

digital 

 

Seguridad 

 

 

Resolución de 

problemas 

Docente identifica, analiza, almacena, localiza, 

recupera y evalúa según su finalidad y 

relevancia. 

 

Docente, comunica y comparte recursos 

educativos a través de herramientas en línea, se 

fomenta la conciencia intercultural. 

 

Docente crea y edita contenidos nuevos además 

entiende y aplica derechos de propiedad 

intelectual 

 

Docente fomenta la protección personal e 

identidad digital. 

 

Docente identifica las necesidades y recursos 

digitales para encontrar la solución a un 

problema determinado. 

1,7,13 

 

 

 

2,10,16,8,18,12 

 

 

15,21,4,11 

 

 

14,17,20,9 

 

 

19,6,5,3 

Nota. El número de los ítems fue colocado aleatoriamente para disminuir el sesgo al 

momento de la aplicación. Fuente: Instrumento validado para el recojo de información 

que corresponde a la competencia digital docente. 
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En cuanto a la determinación del nivel de la competencia digital se usó una escala tipo 

Likert para crear la asociación como podemos ver en la tabla 4.                                                                                  

Tabla 4  

Niveles de competencia digital asociados a la escala de Likert 

Escala Intervalo Nivel Descripción 

Nunca 0-1 A1 “Este docente tiene un nivel de 

competencia básico y necesita 

apoyo para poder desarrollar su 

competencia digital.” 

Casi nunca 1.1-2 A2 “Este docente tiene un nivel de 

competencia básico, aunque con 

cierto nivel de autonomía y con 

apoyo puede desarrollar su 

competencia digital.” 

A veces 2.1-3 B1 “Este docente posee un nivel de 

competencia intermedio, por lo que 

por sí mismo y resolviendo 

problemas sencillos, puede 

desarrollar su competencia digital.” 

Casi siempre 3.1-4 B2 “Este docente tiene un nivel de 

competencia intermedio, por lo 

que, de forma independiente, 

respondiendo a sus necesidades y 

resolviendo problemas bien 

definidos, puede desarrollar su 

competencia digital.” 

Siempre 4.1-5 C “Esta persona posee un nivel de 

competencia avanzado, por lo que, 

respondiendo a sus necesidades y a 

las de otras personas, puede 

desarrollar su competencia digital 

en contextos complejos.” 

Fuente: Marco común de competencia digital docente (2017) perteneciente al “Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte (MECD) del Gobierno de España”.

Nota. Se hace la adaptación del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y 

Formación del Profesorado.  

c) Aplicación de prueba estadística inferencial 

Una vez recogidos los datos, lo primero que se realizó fue la prueba de normalidad de 

Kolmogorov-Smirnov, no se eligió el test de Shapiro Wilks; porque, la muestra es mayor 

a 50 (Hernández et al., 2014). 
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Entonces planteamos la hipótesis de la prueba de normalidad. 

a. H0 = Los datos siguen una distribución normal 

b. H1 = Los datos no siguen una distribución normal 

Establecemos el nivel de significancia. 

a. Nivel de confianza = 0.95 

b. α=0.05 (margen de error) 

En este caso nuestro criterio de decisión será de la siguiente manera: 

Si ρ-valor < 0.05 se rechaza la H0 

Si ρ-valor > 0.05 se acepta la H0 y se rechaza la H1 

Ya especificados los parámetros realizamos el test y nos salió lo siguiente, ver tabla 5. 

Tabla 5 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 D1 D2 D3 D4 D5 VI_CDD VD_RESILIENCIA 

N 249 249 249 249 249 249 249 

Parámetros 

normalesa,b 

Media 22,24 5,73 32,73 11,17 5,59 70,13 77,20 

Desv. 

Desviación 

4,118 1,256 5,990 2,452 1,302 13,883 14,218 

Máximas 

diferencias 

extremas 

Absoluto ,216 ,239 ,138 ,171 ,234 ,077 ,149 

Positivo ,107 ,156 ,061 ,124 ,139 ,077 ,081 

Negativo -,216 -,239 -,138 -,171 -,234 -,063 -,149 

Estadístico de prueba ,216 ,239 ,138 ,171 ,234 ,077 ,149 

Sig. asintótica(bilateral) ,000c ,000c ,000c ,000c ,000c ,001c ,000c 

Nota: a La distribución de prueba es normal.b Se calcula a partir de datos.c Corrección de 

significación de Lilliefors. D1 significa dimensión 1(perseverancia), D2 significa 

dimensión 2(sentirse bien solo), D3 significa dimensión 3(confianza en sí mismo), D4 

significa dimensión 4 (satisfacción personal), D5 significa dimensión 5 (ecuanimidad), 

VI_CDD significa variable independiente competencia digital docente y VD_Resiliencia 

significa variable dependiente. 
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Dado que podemos llegar a la conclusión de que tanto las dimensiones como las variables 

son inferiores a 0,05, rechazaremos la hipótesis H0 y aceptaremos la hipótesis H1. Es 

decir, los datos no se distribuyen de la forma típica.  

Debido a que la prueba de bondad de ajuste demostró que los datos no se distribuyen 

normalmente, en el análisis se utilizó la prueba rho del estadístico Spearman. La fórmula 

del coeficiente de Correlación de Spearman, ρ (rho) es como sigue: 

 

 

 

La fuerza de la asociación entre dos variables viene indicada por el coeficiente de 

correlación de Spearman. El resultado puede oscilar entre -0,1 y +1,0; los valores 

cercanos a +1,0 sugieren una correlación positiva significativa entre las variables 

investigadas, mientras que los valores cercanos a -0,1 denotan una fuerte correlación 

negativa entre las variables estudiadas. La tabla 6 contiene información al respecto. 

Tabla 6  

Grado de correlación de Spearman 

Signo Relación de correlación de Spearman Rango 

(+,-) “Correlación nula o inexistente” 0,00 ≤ r ≥ 0,00 

(+,-) 
“Correlación positiva o negativa muy 

baja” 
0,01 ≤ r ≥ 0,20 

(+,-) “Correlación positiva o negativa baja” 0,21 ≤ r ≥ 0,40 

(+,-) 
“Correlación positiva o negativa 

moderada” 
0,41 ≤ r ≥ 0,60 

(+,-) “Correlación positiva o negativa alta” 0,61 ≤ r ≥ 0,80 

(+,-) 
“Correlación positiva o negativa muy 

alta” 
0,81 ≤ r ≥ 0,99 

 

Así mismo el diseño estadístico para el análisis de datos de las variables de estudio fue la 

estadística descriptiva, hallando medias, promedios y frecuencias. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1.  Resultados 

Presentamos el grado de correlación entre las habilidades digitales del profesorado en la 

UGEL Moho y la resiliencia que muestran. 

Tabla 7 

Correlación de las variables competencia digital docente y resiliencia 

 Competencia 

digital 

docente 

Resiliencia 

 

Rho de 

Spearman 

Competencia digital 

docente 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,400** 

 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 249 249 

Resiliencia Coeficiente de 

correlación 

,400** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 249 249 

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

Al aplicar el coeficiente de correlación de Spearman a nuestros datos, hallamos que el 

valor es de 0.400. Para poder realizar la interpretación nos valemos de la tabla que 

contiene el grado de correlación, ver tabla 8. 
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Tabla 8  

Interpretación del coeficiente de correlación de Spearman 

Escala Explicación 

1 “Correlación positiva perfecta” 

0.90 a 0.99 “Correlación positiva muy alta” 

0.70 a 0.89 “Correlación positiva alta” 

0.40 a 0.69 “Correlación positiva moderada” 

0.20 a 0.39 “Correlación positiva baja” 

0.01 a 0.19 “Correlación positiva muy baja” 

0 “Correlación nula” 

-0.01 a -0.19 “Correlación negativa muy baja” 

-0.20 a -0.39 “Correlación negativa baja” 

-0.40 a -0.69 “Correlación negativa moderada” 

-0.70 a -0.89 “Correlación negativa alta” 

-0.90 a -0.99 “Correlación negativa muy alta” 

-1 “Correlación negativa perfecta” 

 

Figura 2. Gráfico de dispersión de las variables: Resiliencia y competencia digital 

docente 

Según la tabla 7,8 y Figura 2, Se observa que el p valor calculado es de 0,000, este es 

menor al 0.01 (0,000 <0.01), entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna. Es decir, existe una relación entre ambos factores en los profesores de la UGEL 
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Moho en el año 2022. Asimismo, el número de 0,400 para el coeficiente Rho de Spearman 

muestra que el vínculo es directo y que el grado de la asociación es moderado (lo que 

ocurre cuando los valores están entre 0,40 y 0,69). En consecuencia, podemos afirmar 

con un nivel de confianza del 95% que existe una correlación algo positiva entre la 

competencia digital y la resiliencia. Por otra parte, al observar el grafico de dispersión, se 

aprecia que existe una asociación lineal positiva entre las variables investigadas; sin 

embargo, los datos se alejan de la línea que representa la tendencia central, lo que ilustra 

mejor la correlación moderada.  

Los hallazgos indican que, los docentes al poder desenvolverse adecuadamente en 

entornos virtuales pueden superar retos y mejorar su desempeño, lo que se plasma en el 

desarrollo de su resiliencia y por ende en su labor pedagógica.  

 En cuanto al detalle estadístico de la competencia digital en los instructores de la UGEL 

Moho por nivel alcanzado, “rango de edad”, sexo, “grado de instrucción” y años de 

experiencia (primer objetivo particular), existen algunos hallazgos interesantes. A 

continuación, se presenta el análisis descriptivo y el desglose porcentual.
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De acuerdo con la tabla 9, es posible observar que el 53% de los profesores se encuentra 

en el nivel B2. Esto quiere decir que el profesor tiene un nivel intermedio de competencia 

digital, lo que significa que puede resolver problemas bien definidos y de acuerdo a sus 

necesidades; la capacitación que se realizó durante el periodo de pandemia (años 2020-

2021) tuvo un impacto en el manejo de tecnologías en la educación, pero al parecer no 

tuvo el efecto deseado. Hay un 2% de personas que se encuentran en el nivel A2. Las 

personas de este grupo son instructores que tienen un nivel fundamental y son capaces de 

navegar por entornos virtuales con cierto grado de independencia y algo de ayuda. 

Por otro lado, el 31% se encuentra en un nivel de competencia intermedio, los profesores 

en este nivel pueden resolver problemas sencillos sin ayuda, se corresponde con el nivel 

B1, en esta categoría los profesores pueden resolver problemas sencillos de los entornos 

virtuales con independencia. Es un porcentaje significativo de origen multicausal, por lo 

que se entiende, el Minedu, implementa espacios donde se busca el desarrollo de 

competencias digitales.  

Asimismo, solo hay un 14% de docentes que se encuentran en la categoría C, ellos se 

desenvuelven adecuadamente, respondiendo a sus necesidades y solucionando problemas 

en contextos complejos. En el trascurrir del tiempo y la evolución de las redes sociales, 

muchos docentes son generadores de contenidos como videotutoriales (resolviendo 

problemas pedagógicos), colgados en plataformas como facebook, youtube y otros; 

indudablemente estas prácticas ayudan al progreso de recursos digitales en el magisterio. 

En cuanto al rango de edad en el intervalo de 44 a 55 años constituyen el 19.27% 

(porcentaje más alto), en el nivel de competencia B2, al parecer la experiencia etaria 

influye en la selección de estrategias adecuadas para desenvolverse en el plano 

pedagógico. Por otro lado, se puede afirmar que el liderazgo pedagógico es determinante 

en el desenvolvimiento de los maestros en campos virtuales.  

El 0% de los profesores encuestados tiene el nivel de A1, es decir básico. El 0.80% que 

son aquellos docentes de 34-43 años de edad junto al 1.60% de docentes que tienen 54 – 

63 años de edad están en el nivel A2.  Estos porcentajes representan el nivel más básico 

en la competencia digital. Desde mi punto de vista, se genera una suerte de alivio al saber 

que en esta categoría encontremos bajos porcentajes en la frecuencia. En este nivel se 

encuentran los docentes que tienen dificultades y que necesitan apoyo para un adecuado 

desenvolvimiento en entornos virtuales.  
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Llama la atención el 7,23% de docentes que se encuentran entre los 34-43 años, están en 

el nivel C (avanzando) en cuanto a sus competencias digitales. En esta categoría se 

encuentran aquellos docentes que tienen un adecuado uso de herramientas digitales y son 

capaces de ofrecer soluciones a problemas de considerable complejidad en el ámbito 

pedagógico.  

En cuanto al sexo, el 34.13% que corresponde a 85 varones se encuentran en el nivel B2, 

frente al 13.65% de las mujeres cuyo número es de 46, que también están en el mismo 

nivel; esta diferencia se muestra tal vez, por el tiempo dedicado a tareas domésticas o de 

otra índole, por parte de las mujeres o quizás por las diferencias en la oportunidad laboral 

que se observa en dicho ámbito geográfico.  

Podemos apreciar en la tabla 9, una mayor prevalencia del género masculino en todos los 

rubros escales de la competitividad digital, ello se explica porque en la encuesta 153 

fueron los docentes varones quienes contestaron el cuestionario y solo 96 en el caso del 

sexo femenino. El nivel B2 nos indica que los docentes pueden responder 

independientemente a sus necesidades y resolver problemas bien definidos, desarrollando 

así sus competencias digitales.  

Por otro lado, con relación al grado de instrucción el 33.73% que es el porcentaje más 

alto, corresponde a los docentes que tienen estudios de segunda especialidad y se 

encuentran en el nivel B2. Llama la atención que los 3 docentes que tienen doctorado, 

están en la categoría C, es decir que pueden desenvolverse en contexto complejos del 

entorno virtual, incluso puede crear contenido digital de alto impacto; estos docentes son 

una fortaleza para las instituciones educativas donde laboran, puesto que pueden ser guías 

que fomenten competencias digitales en sus colegas.  

El grado de instrucción evidentemente influirá en la competencia digital de los 

profesionales dedicados a la pedagogía. Considero que también podrían vincularse con la 

investigación y generar propuestas de mejora educativa, teniendo como referencia la 

competencia 28 del CNEB. 

En lo que concierne a los años de experiencia un 23.29% tienen de 10 a 19 años de 

experiencia, representando la mayor cantidad de docentes consolidados en una categoría, 

en este caso presentan un nivel de dominio B2, los maestros encuentran soluciones 

tecnológicas a problemas específicos. Las capacitaciones constantes y el interés por 
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seguir aprendiendo demuestran ser factores que contribuyen al desarrollo de 

competencias digitales. 

Tabla 10 

 Correlación entre la competencia digital docente y la dimensión perseverancia 

 Competencia 

digital 

docente 

Perseverancia 

Rho de 

Spearman 

Competencia 

digital docente 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,285** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 249 249 

Perseverancia Coeficiente de 

correlación 

,285** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 249 249 

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

Según los datos de la tabla 10, observamos una correlación positiva de 0,285 entre el nivel 

de conocimientos digitales de un profesor y su nivel de perseverancia. De esta 

observación puede extraerse una débil relación positiva. Dicho de otro modo, la habilidad 

digital docente y la dimensión perseverancia tienen una correlación directa entre sí; no 

obstante, estos resultados no constituyen conclusiones decisivas para los objetivos de este 

estudio. 

La perseverancia es una cualidad importante para los docentes que desean desarrollar y 

mejorar sus habilidades digitales. La competencia digital docente implica no solo 

conocimientos técnicos, sino también la capacidad de adaptarse y aprender nuevas 

tecnologías y herramientas a medida que evolucionan. 

Para mejorar su competencia digital, los docentes necesitan perseverancia para superar 

los desafíos y obstáculos que puedan surgir en el camino. Esto puede incluir la superación 

de la resistencia de los estudiantes al aprendizaje digital, la resolución de problemas 

técnicos o la adaptación a nuevos softwares y plataformas digitales. 

La perseverancia también es importante en el proceso de formación continua. Los 

maestros deben estar dispuestos a dedicar tiempo y esfuerzo a la mejora constante de sus 

habilidades digitales, ya sea a través de cursos, talleres, o aprendizaje autodirigido. Esto 



 

45 

 

requiere perseverancia y compromiso para seguir aprendiendo y desarrollando nuevas 

habilidades a lo largo del tiempo. 

 

Figura 3. Gráfico de dispersión entre la competencia digital docente y la perseverancia 

La relación entre la variable de “competencia digital docente” y la dimensión de 

“perseverancia”, que es la primera dimensión de la variable de resiliencia, puede 

mostrarse en la figura 3 mediante el uso de un gráfico de dispersión. Esta correlación está 

relacionada con la primera dimensión de la variable resiliencia. Es esencial tener en 

cuenta que un gráfico de dispersión no siempre implica una relación causal entre dos 

variables; todo lo que puede mostrar es una correlación entre ellas. Aunque la asociación 

positiva entre la habilidad digital de los instructores y la perseverancia puede ser 

significativa, el rendimiento de los instructores en el aula también puede estar influido 

por otras muchas variables. 

Tabla 11 

Correlación entre la competencia digital docente y la dimensión sentirse bien solo 

 Competencia 

digital 

docente 

Sentirse 

bien solo 

Rho de 

Spearman 

Competencia 

digital docente 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,203** 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 249 249 

Sentirse bien solo Coeficiente de 

correlación 

,203** 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 249 249 

Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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En la Tabla 11, podemos ver la presencia de una correlación de 0,203, lo que indica que 

la conexión es débil. Téngase en cuenta que éste es el caso, ya que el valor se sitúa entre 

0,2 y 0,39 en la tabla según la tabla de interpretación de Spearman. 

La capacidad de una persona para disfrutar de su propia compañía y tener una sensación 

de plenitud cuando está sola se denomina dimensión "sentirse bien solo". Desde otro punt 

de vista las habilidades digitales que presenta el maestro son aquellas características 

propias de el para poder solucionar problemas que se manifiestan en el entorno digital 

donde se desenvuelven.  

Según estos resultados, hay una baja relación entre la dimensión de “sentirse bien solo” 

y la destreza digital del maestro, y la razón de ello es que la competencia digital docente 

y el sentirse bien solo son dos talentos y cualidades muy distintos. Aunque un profesor 

pueda tener un alto nivel de comodidad y confianza cuando está solo, esto no siempre 

sugiere que tenga un alto nivel de competencia digital. Del mismo modo, un profesor 

puede tener conocimientos sobre el cómo se soluciona problemas digitales, pero no 

necesariamente sentirse cómodo estando solo. 

Sin embargo, es posible en otros contextos haya cierta correlación indirecta entre estas 

habilidades. Por ejemplo, un docente que se siente cómodo estando solo podría estar más 

dispuesto a explorar nuevas tecnologías digitales y a experimentar con diferentes 

enfoques de enseñanza que involucren tecnología. Esta disposición a tomar riesgos y 

experimentar podría aumentar su competencia digital. Del mismo modo, un docente con 

una alta competencia digital podría sentirse más seguro y cómodo utilizando tecnologías 

digitales en su enseñanza, lo que podría llevar a un mayor sentido de satisfacción personal 

y a una mayor capacidad para estar solo. 
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Figura 4. Gráfico de dispersión de la correlación entre la competencia digital docente y 

la dimensión sentirse bien solo 

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

Tabla 12 

Correlación entre la competencia digital docente y la confianza en sí mismo 

 Competencia 

digital 

docente 

Confianza 

en sí 

mismo 

 

 

 

Rho de 

Spearman 

 

Competencia digital 

docente 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,396** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 249 249 

 

Confianza en sí 

mismo 

Coeficiente de 

correlación 

,396** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 249 249 

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

En la Tabla 12 se puede encontrar una correlación de 0,396, que se aproxima mucho a 

0,4 y puede tomarse como una correlación algo favorable. Esta tabla presenta los datos. 

La dimensión de “autoconfianza” se refiere a la capacidad de una persona para sentirse 

positiva respecto a sus propias habilidades y experiencias mientras se desenvuelve en un 

determinado entorno. Por otro lado, la habilidad digital docente denota la capacidad de 
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un profesor para utilizar las tecnologías digitales de forma aceptable mientras desempeña 

sus funciones en el aula.  

Se puede observar una correlación positiva moderada entre la dimensión de “confianza 

en sí mismo” y la “competencia digital docente”. Los profesores que tienen una alta 

confianza en sus habilidades y conocimientos pueden sentirse más cómodos y seguros al 

utilizar tecnologías digitales en su enseñanza. Además, es más probable que se sientan 

motivados para aprender y desarrollar nuevas habilidades en el uso de tecnologías 

digitales, lo que puede aumentar su competencia digital. 

Por otro lado, los docentes que tienen una baja confianza en sus habilidades y 

conocimientos pueden sentirse menos seguros al utilizar tecnologías digitales en su 

enseñanza. Esto puede hacer que eviten utilizar estas herramientas o que las utilicen de 

manera limitada, lo que puede limitar su competencia digital. 

En general, la confianza en sí mismo es un componente primordial en el proceso de 

formación de la “competencia digital docente”. Los docentes que tienen una alta 

confianza en sus habilidades y conocimientos son más propensos a ser capaces de utilizar 

tecnologías de mejor manera y a experimentar con nuevas herramientas y enfoques de 

enseñanza que involucren tecnología. Por lo tanto, es importante que los docentes trabajen 

en el desarrollo de su confianza en sí mismos para mejorar su desempeño digital. 

Figura 5. Gráfico de dispersión de la correlación entre la competencia digital docente y 

la confianza en sí mismo 
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En la Figura 5 puede verse que hay un grupo de puntos que se disponen en forma de línea 

diagonal ascendente y de izquierda a derecha. La tendencia general muestra una relación 

algo favorable entre las habilidades tecnológicas de los maestros y el aumento de los 

niveles de autoconfianza, como muestra la línea diagonal del gráfico. 

Los puntos están distribuidos alrededor de esta línea diagonal, pero no están demasiado 

dispersos. En otras palabras, aunque habría algo de variación en los niveles de 

competencia digital y confianza en sí mismo entre los docentes, en general, los docentes 

con una mayor competencia digital también tendrían una mayor confianza en sí mismos. 

En este tipo de gráfico, se logra ver la magnitud de la correlación positiva moderada 

mediante la inclinación de la línea diagonal. Si la inclinación de la línea fuera muy 

pronunciada, indicaría una correlación más fuerte entre ambas variables. Si la inclinación 

de la línea fuera menos pronunciada, indicaría una correlación más débil. 

Tabla 13 

Correlación entre la competencia digital docente y la satisfacción personal 

 Competencia 

digital 

docente 

Satisfacción 

personal 

Rho de 

Spearman 

Competencia 

digital docente 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,374** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 249 249 

Satisfacción 

personal 

Coeficiente de 

correlación 

,374** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 249 249 

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

La tabla 13 muestra que existe una correlación de 0,374, que, según la tabla de 

interpretación de Spearman, se sitúa en el intervalo de 0,2 a 0,39. Esto indica que la 

correlación es débilmente positiva.  

Un mayor grado de eficacia en la docencia y, en consecuencia, un mayor nivel de 

satisfacción personal en el trabajo puede lograrse a través del desarrollo de la destreza 
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digital del profesor, ello implica las habilidades y conocimientos necesarios para utilizar 

las herramientas digitales y la tecnología con fines de aprendizaje y enseñanza. Por otra 

parte, el nivel de satisfacción laboral personal que experimentan los profesores puede 

influir en su afán por mejorar sus habilidades y conocimientos, especialmente su 

competencia digital. Aunque exista una modesta correlación positiva entre ambas 

variables, esto no siempre sugiere que exista una relación causal entre ellas. Este es un 

punto esencial a tener en cuenta.  

La conexión entre la competencia digital de un profesor y el nivel de satisfacción laboral 

personal que declara también puede estar influida por otros factores. Tanto la muestra de 

profesores como las metodologías de medición utilizadas pueden influir en el grado de 

correlación observable entre las dos variables.   

Es probable que exista un vínculo positivo entre las dos variables, lo que implicaría que 

los profesores que tienen un mejor desempeño en entornos virtuales también pueden 

sentir un mayor nivel de satisfacción personal en el trabajo. En general, existe esta 

posibilidad. 

 

Figura 6. Gráfico de dispersión entre la competencia digital docente y la satisfacción 

personal 
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En la figura 6 muestra un gráfico de dispersión, con la “competencia digital docente” en 

el eje X (que es horizontal) y la satisfacción personal en el eje Y (que es vertical). Los 

puntos están dispersos aleatoriamente por el gráfico y no se aprecia ningún patrón 

ascendente ni descendente ni en ninguna otra dirección específica. Tienen una baja 

correlación positiva. Esto indica que el grado de experiencia digital de un profesor no 

tendría una influencia sustancial en su propia felicidad laboral, ni tampoco el efecto 

contrario.  

Es importante tener en cuenta que, en nuestro estudio, aunque la conexión entre ambas 

variables sea baja, esto no significa necesariamente que no haya una relación entre ellas. 

Otras variables pueden estar influyendo en la relación entre las destrezas digitales del 

docente y la satisfacción personal en el trabajo. Además, es posible que la correlación 

entre ambas variables varíe según el contexto. 

Tabla 14 

Correlación entre la competencia digital docente y la ecuanimidad 

 Competencia 

digital 

docente 

Ecuanimidad 

Rho de 

Spearman 

Competencia 

digital docente 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,343** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 249 249 

Ecuanimidad Coeficiente de 

correlación 

,343** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 249 249 

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

En la tabla 14 podemos encontrar una correlación de 0.343 lo que significa que hay una 

correlación positiva baja.  

La ecuanimidad se refiere a la capacidad de mantener la calma y el equilibrio emocional 

en situaciones difíciles o conflictivas. En el contexto de nuestro estudio, la ecuanimidad 

puede ser vista como la capacidad de los docentes para mantener una perspectiva objetiva 

y racional en su uso de las tecnologías digitales en el aula. 
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Hay varias formas en que la ecuanimidad puede estar relacionada con la “competencia 

digital docente”. Por ejemplo, los docentes que son más ecuánimes pueden ser más aptos 

al evaluar de manera objetiva la efectividad de diferentes herramientas y recursos 

tecnológicos, y de tomar decisiones informadas sobre cuáles son los más adecuados para 

sus estudiantes. También pueden ser más efectivos en la gestión de situaciones difíciles 

o conflictivas que puedan surgir en el contexto del uso de tecnologías digitales en el aula, 

lo que puede ayudar a minimizar la interrupción del aprendizaje de los estudiantes. 

Además, la ecuanimidad puede estar relacionada con la idoneidad de los docentes para 

adaptarse a los cambios tecnológicos y para mantenerse actualizados en sus 

conocimientos y habilidades digitales. Al mantener una perspectiva equilibrada y 

objetiva, los docentes pueden ser más capaces de enfrentar los desafíos que surgen al 

integrar tecnologías digitales en el aula y de mantener una actitud positiva hacia el 

aprendizaje y la mejora continua. 

En general, se puede argumentar que la ecuanimidad es una habilidad importante para los 

docentes en el contexto de la aptitud digital, ya que puede ayudarles a tomar decisiones 

informadas y efectivas, manejar situaciones difíciles y adaptarse a los cambios 

tecnológicos. 

 

Figura 7. Gráfico de dispersión entre la competencia digital docente y la ecuanimidad 
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En la figura 7, podemos observar un gráfico de dispersión, la competencia digital docente 

y la ecuanimidad se representarían en los ejes X e Y, respectivamente. Se aprecia que la 

correlación entre las dos variables es positiva, puesto que a medida que las habilidades 

digitales docentes aumentan, también aumenta la ecuanimidad en los docentes (o 

viceversa). 

Al tener una correlación positiva baja, el gráfico de dispersión muestra puntos dispersos 

alrededor de una línea que se inclina hacia arriba. Esto significa que, aunque hay una 

tendencia general al aumento de ambas variables, hay muchas excepciones y variaciones 

en los datos. Es decir, algunos docentes pueden tener altos niveles de competencia digital 

pero baja ecuanimidad, mientras que otros pueden tener baja competencia digital pero 

alta ecuanimidad.  

Entonces, con respecto a nuestro estudio; podemos decir que, una correlación positiva 

baja indica que la relación entre las dos variables es débil, y que hay muchas otras 

influencias que pueden estar afectando a los niveles de aptitudes digitales y ecuanimidad 

de los docentes. 
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Tabla 15 

Que dimensión tiene mayor correlación con la competencia digital docente 

 Competencia 

digital 

docente 

Rho de 

Spearman 

Competencia digital 

docente 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 

Sig. (bilateral) . 

N 249 

Perseverancia Coeficiente de 

correlación 

,285** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 249 

Sentirse bien solo Coeficiente de 

correlación 

,203** 

Sig. (bilateral) ,001 

N 249 

Confianza en sí mismo Coeficiente de 

correlación 

,396** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 249 

Satisfacción personal Coeficiente de 

correlación 

,374** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 249 

Ecuanimidad Coeficiente de 

correlación 

,343** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 249 

Según la tabla 15, hay mayor correlación entre las competencias digitales docentes con la 

dimensión confianza en sí mismo con un valor de 0.396.  

Una correlación de 0.396 indica que hay una conexión positiva moderada entre ambas 

variables. Esto significa que, en general, los docentes que tienen mayores niveles de 

competencia digital también tienden a tener mayores niveles de confianza en sí mismos. 
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Es importante tener en cuenta que una correlación de 0.396 no indica una relación causal 

entre las dos variables. Es decir, no se puede afirmar que tener competencias digitales 

aumenta automáticamente la confianza en sí mismo de los docentes. Sin embargo, esta 

correlación moderada sugiere que hay una relación significativa entre ambas variables. 

La dimensión de confianza en sí mismo es importante, ya que los docentes que tienen una 

mayor confianza en sí mismos pueden estar más dispuestos a experimentar con nuevas 

tecnologías y a tomar riesgos en su uso en el aula. Además, la “confianza en sí mismo” 

puede ser un factor importante en la capacidad de los docentes para superar los desafíos 

y las barreras que pueden surgir al integrar tecnologías digitales en el aprendizaje. 

4.2. Discusión 

El estudio realizado por Lindo (2021) detalló que el 19,6% de los profesores de una 

escuela de San Juan de Lurigancho mostraron resiliencia en competencia digital, podemos 

decir que nuestro estudio coincide en cierta medida con estos hallazgos. También 

sabemos que los instructores de educación básica regular en un escenario pandémico 

estuvieron expuestos a altos niveles de estrés laboral, lo que tuvo un efecto beneficioso 

en su resiliencia.  

Por otro lado, podemos mencionar el trabajo de investigación realizado por Holguin et al. 

(2021) que se propusieron determinar la “competencia digital docente” y la resiliencia 

organizativa de los profesores. Descubrieron que los profesores que se adhieren a normas 

profesionales rigurosas demuestran los niveles más altos de desempeño digital y 

resiliencia en su trabajo colaborativo. Es importante reconocer la conexión entre la 

capacidad de los instructores para inspirar resiliencia en sus alumnos y el logro académico 

de los estudiantes. 

También debemos citar el otro estudio realizado por Holguin et al. (2020) en este estudio, 

los investigadores correlacionaron las competencias digitales de los docentes con un 

contexto de pandemia creado por Covid-19. Descubrieron que existe una correlación 

positiva entre ambas, además, los docentes nombrados de instituciones educativas 

públicas estatales mostraron mayor estabilidad socioemocional que los docentes 

contratados. Descubrieron que no existe una asociación sustancial entre el liderazgo y la 

resiliencia, por lo que llegaron a la conclusión de que la inestabilidad se debe a la falta de 

capacidad de adaptación, a la falta de recursos y a la falta de seguridad económica de este 
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último grupo. Es esencial que esto quede claro, ya que la falta de centros educativos 

privados hace que el alcance de nuestra investigación sólo pueda aplicarse a un sistema 

educativo estatal. 

Así mismo, es justo preguntarse cuál es el grado de capacitación en competencias 

digitales para el docente que se implementaron y que tan efectivo fue. Según Cristina 

et al. (2021) el escenario que se inició con la pandemia fue una oportunidad para potenciar 

estas competencias. Por otra parte, reconoce que la resiliencia no implica ser invulnerable 

y que la resiliencia es un proceso que se puede comprender y, por tanto, enseñar. En mi 

opinión, puedo afirmar que éste es un elemento decisivo para la presencia de una sinergia 

entre ambos factores, que influirá en la práctica pedagógica adecuada, la cual, a su vez, 

repercutirá en el crecimiento de las competencias alcanzadas por los alumnos. 

Una revisión sistemática realizada por Holguin et al. (2021) sintetizó que el conectivismo 

es el logro del constructivismo digital, donde los docentes utilizan los medios 

tecnológicos, las redes y la información para llevar a cabo procesos pedagógicos; en otro 

sentido, las teorías ecológicas y humanistas de la resiliencia lo establecen como una 

característica clave para superar debilidades e incrementar fortalezas en su quehacer 

digital. Así se constató en una revisión sistemática realizada por Holguín et al. (2021). Es 

razonable declarar que la competencia digital de los docentes es esencial para el 

crecimiento adecuado del educador como profesional, ya que es importante para ese 

desarrollo. 

Así mismo, tenemos lo escrito por Dans y Varela (2021) manifiestan que la formación 

del profesorado debe encargarse de la capacitación en competencias digitales y dar la 

importancia necesaria a la resiliencia, puesto que ambas características son muy 

necesarias para el adecuado desenvolvimiento docente.  

Es importante manifestar que el desarrollo de la resiliencia se debe a ciertos factores del 

contexto Ainsworth y Oldfield (2019) como la satisfacción laboral, el agotamiento y el 

bienestar. Sin duda son factores que influyen en la capacidad de resiliencia del 

profesorado, en el estudio que realizamos podemos observar una correlación positiva 

moderada. Los docentes que son resilientes también se desenvuelven competitivamente 

en los medios TIC. También es pertinente manifestar que el liderazgo pedagógico 

(directores) juega un papel importante en el desenvolvimiento de los docentes. 
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Muchos enfoques manifiestan que en la formación de los maestros es de suma 

importancia dotarles de herramientas para poder fortalecer su resiliencia, uno de los 

estudios que llama la atención es el de Mindfulness Birchinall et al. (2019) que consiste 

en la atención plena o como la focalización del momento presente. Considero que el 

aspecto socioemocional se va cultivando desde la formación como docente y es necesario 

proveer al docente de muchas técnicas para que pueda responder a situaciones críticas. 

Estudios sobre la inclusión en la malla curricular de manejo de habilidades blandas 

Vergara y Budnik (2018) son bien aceptados, sin embargo, al parecer no se están 

materializando.  

Hay evidencia de que por la situación de la pandemia, los docentes tenía con frecuencia 

ansiedad, soledad, estrés, preocupación Huamán et al. (2021) y pues era necesario 

establecer estrategias de contención emocional, para que los maestros puedan 

implementar la educación a distancia. Si bien es cierto, el 2022 se regresó a la 

presencialidad y junto a ello la educación remota no siguió tomando fuerza, a pesar que 

el Minedu pregonaba la instauración de una educación híbrida.  

Es necesario manifestar que la educación ha ido sufriendo un proceso de metamorfosis 

debido a la dinámica social y cultural propia de todo proceso histórico y es necesario que 

los docentes respondan positivamente frente al proceso de globalización (Ruiz, 2021). 

Sin embargo, en este estudio podemos observar que solo un 14% de los docentes lograron 

el nivel de competencia avanzado, lo cual nos lleva indudablemente a poner los ojos, 

nuevamente en el rol de las instituciones que forman a los docentes. La cifra es alentadora 

en cuanto a los maestros que se encuentran en el nivel de competencia intermedio B2.  

Nuestro estudio coincide con lo que manifestaba Maguiña (2021) con respecto a la escasa 

creación de contenidos, formas de comunicación básicas y obviamente el poco análisis 

de la información que se encuentra en las redes. El Minedu, en un esfuerzo brinda 

asistencia técnica, con cursos de afianzamiento sobre el uso de las nuevas tecnologías, 

pero al parecer no son suficientes.  

Es preciso manifestar que el Minedu realizó grandes esfuerzos desde el 2011 para la 

formación de individuos que con sus habilidades sociales, emocionales y cognitivas 

puedan adaptarse a los desafíos de la exigencia digital (Marco del Buen Desempeño 

Docente, 2012). Podemos mencionar que hay una alta frecuencia en docentes de 44 a 53 

años con un 19,27% que están en el nivel B2, estos resultados sugieren que es probable 
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que en un contexto de virtualidad los docentes se familiarizaron más con los recursos 

tecnológicos. Según los estudios realizados por Belmonte et al. (2020) donde manifiestan 

que las mujeres tienen el mayor nivel en la creación de contenidos digitales, que pertenece 

al área de resolución de problemas tecnológicos.  

Nuestros hallazgos no concuerdan con los encontrados en una investigación realizada de 

manera similar por Rojas (2021). En ese estudio, Rojas encontró que la cualidad de 

"sentirse bien solo" estaba conectada con el uso de las “tecnologías de la información y 

comunicación” (TIC) por parte de los maestros de una UGEL de Lima, y que esta 

conexión era moderadamente favorable con una correlación de Spearman igual a 0,604. 

Nuestros resultados, en cambio, no concuerdan con dichos hallazgos. Es muy probable 

que esto se deba a que en este evento en particular se discute el tema del uso de las TIC 

y no el de las habilidades digitales de los profesores, que se adhiere a los estándares de 

calidad europeos. 

Por otro lado, nuestros hallazgos concuerdan con la investigación realizada por Rojas 

(2021), quien encontró que la dimensión "autoconfianza" está relacionada con el uso de 

las “tecnologías de la información y comunicación” (TIC) por parte de los profesores de 

una UGEL de Lima; esta asociación es positiva y moderada, y el factor de correlación de 

Spearman es equivalente a 0,601. Es claro observar que el componente de autoconfianza 

es muy alto en ambas investigaciones. 

Nuestro hallazgo no se relaciona con la investigación que realizó  Rojas (2021), en la que 

evaluó el uso de las “tecnologías de la información y comunicación” (TIC) en docentes 

de una UGEL de Lima y lo asoció con la dimensión "ecuanimidad". Descubrió que existe 

una asociación fuerte y positiva con un coeficiente de correlación de Spearman igual a 

0,779. Sin embargo, nuestra conclusión no guarda relación alguna con este estudio. Es 

posible que tanto el entorno del estudio como el tipo de investigación hayan influido en 

este hallazgo. 

En el mismo sentido, los hallazgos de nuestra investigación no coinciden con los 

resultados del estudio realizado por Rojas (2021). En este estudio, el investigador 

comparó la dimensión persistencia con el uso de las “tecnologías de la información y 

comunicación” (TIC) en los docentes de una UGEL de Lima, y descubrió que esta 

asociación es fuerte y positiva, con un coeficiente de correlación de Spearman igual a 

0,724. Del mismo modo, nuestros resultados no se corresponden con estos hallazgos.  
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CONCLUSIONES 

- La relación entre la competencia digital de los docentes y la resiliencia de los 

docentes de educación básica de la UGEL Moho es moderadamente favorable, con 

un valor de correlación de 0.400. Esto indica que la competencia digital de los 

docentes está correlacionada positivamente con la resiliencia de los docentes. Esto 

indica que la competencia digital de los docentes está positivamente correlacionada 

con la resiliencia de los docentes. Como consecuencia de ello, existe una relación 

proporcional entre ambas variables; mientras más competente sea el docente en el 

uso de la tecnología, más resiliente será. 

- Se ha establecido que la progresión de la competencia digital de los profesores es 

directamente proporcional a su edad; más concretamente, los instructores que tienen 

entre 34 y 43 años son los que destacan en la utilización adecuada y aplicable de 

diversas tecnologías. En cuanto al género, las educadoras son las que generan más 

material para los procedimientos didácticos de los que son responsables. Por otro 

lado, según el grado de educación, se descubrió que cuanto mayor es el nivel de 

educación, mayor es la competencia digital de los instructores, con una 

preponderancia en el nivel B2. Esta fue una de las conclusiones extraídas de la 

investigación. Del mismo modo, basándonos en nuestros muchos años de 

experiencia, podemos confirmar que el nivel intermedio B2 es el nivel de 

competencia con el que se encuentra la mayor frecuencia entre los instructores que 

tienen entre 10 y 19 años; sin embargo, sólo 16 profesores han alcanzado el nivel 

avanzado en cuanto a sus competencias digitales como docentes. 

- Existe una relación positiva algo débil entre el grado de competencia digital de los 

profesores y el rasgo de persistencia de la resiliencia, que equivale a 0,285. Se ha 

demostrado que la competencia digital del profesor no depende necesariamente del 

nivel de tenacidad del instructor para alcanzar estas capacidades. 

- Dado que el nivel de competencia digital de un profesor y la dimensión de lo bien 

que se siente consigo mismo tienen una correlación positiva inferior a 0,203, 

podemos afirmar que no existe una fuerte dependencia entre ambas variables. Sin 

embargo, la competencia digital es innata a la capacidad que tiene un profesor de 

sentirse bien consigo mismo.  
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- Existe una relación algo favorable entre la dimensión de autoconfianza y la cantidad 

de competencia digital que poseen los instructores, que equivale a 0,396. Es evidente 

que existe una conexión entre ambas variables que puede calificarse de moderada. El 

nivel de seguridad en sí mismo que posee una persona influye directamente en su 

desenvolvimiento en los mundos virtuales. 

- Tanto el grado de satisfacción personal como el nivel de enseñanza de las 

competencias digitales presentan un nivel de correlación modesto y positivo, similar 

a 0,374. Es fácil observar que existe una conexión directa entre los dos aspectos 

diferentes de la investigación. En el contexto de la enseñanza de la competencia 

digital, el factor de la felicidad personal es un elemento que contribuye en parte. 

- El nivel de la “competencia digital docente” y la dimensión ecuanimidad presenta 

una correlación positiva baja igual a 0.343. Se observa que existe una relación 

menguada entre ambas variables. Se aprecia que no necesariamente la ecuanimidad 

tenga que ver con las destrezas digitales docentes.  

- Finalmente, se afirma que la dimensión que presenta mayor correlación con la 

“competencia digital docente” es la “confianza en sí mismo”. Se demuestra que es la 

dimensión con más aproximación al desarrollo de competencias digitales docentes 

en nuestro grupo de estudio.  
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RECOMENDACIONES 

- Se sugiere la realización de estudios similares en otros contextos educativos para 

ampliar la comprensión sobre la relación entre la “competencia digital docente” y la 

resiliencia, con el fin de proporcionar información valiosa para la mejora en la 

prestación de servicios educativos. 

- Se sugiere implementar estrategias que permitan a los docentes desarrollar 

plenamente sus competencias digitales y fortalecer su resiliencia, lo que podría 

incluir programas de formación, tutorías o espacios de colaboración. 

- Se recomienda fomentar la apertura y el uso pertinente de las “tecnologías de 

información y comunicación” por parte de los profesores jóvenes, con el objetivo de 

mejorar su desempeño pedagógico y el aprendizaje de sus estudiantes. 

- Es importante fortalecer las habilidades blandas de los docentes para contribuir al 

desarrollo de una resiliencia óptima, incluyendo aspectos como la empatía, la 

comunicación efectiva y la capacidad de adaptación al cambio. 

- Se sugiere que los docentes encargados de la formación de nuevos profesores 

enfaticen en la importancia de las competencias digitales para acompañar a los 

estudiantes contemporáneos, y brinden las herramientas necesarias para su 

desarrollo. 

- Se recomienda la implementación de talleres integrados sobre la resiliencia, 

enfocados en las dimensiones de perseverancia, autoestima, confianza en sí mismo, 

satisfacción personal y ecuanimidad, para mejorar las competencias digitales del 

profesorado en la jurisdicción de la UGEL Moho. 
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Anexo 1. Determinación de la resiliencia en maestros de educación básica regular de la 

provincia de Moho – 2022 

Tabla 16 

Nivel de resiliencia de los maestros de educación básica regular de la provincia de Moho 

Nota. **. Los resultados fueron distribuidos según la escala de resiliencia (Wagnild y 

Young, 1993). 

Figura 8. Gráfico porcentual de los niveles de resiliencia en maestros de educación básica 

regular de la provincia de Moho 

En la tabla 16 y figura 8 se muestra la distribución porcentual del nivel de resiliencia 

alcanzado por los maestros. Así mismo, indica que los maestros de educación básica 

regular de la provincia de Moho en un 45% y 39% poseen niveles aceptables de 

resiliencia, lo que sugiere que tienen una capacidad significativa para enfrentar y 

adaptarse de manera positiva a los desafíos y situaciones adversas en su entorno 

profesional. Por otro lado, llama la atención el 4% que constituye una resiliencia baja y 

el 1% muy baja, conviene decir que estos docentes necesitan contención emocional.   

Valoración Rango Puntaje obtenido 

Muy alta 82-98 111 

Alta 64-81 98 

Normal 49-63 26 

Baja  31-48 11 

Muy baja 14-30 3 
  

249 

45%

39%

11%

4%1%

Muy alta 82-98 Alta 64-81 Normal 49-63 Baja  31-48 Muy baja 14-30
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Anexo 2. Matriz de consistencia 

TÍTULO: RELACION ENTRE LA COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE Y LA 

RESILIENCIA EN MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LA 

PROVINCIA DE MOHO – 2022 
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Anexo 3. Operacionalización de variables 

 

 

VARIABLE 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS METODOLOGÍA 

VARIABLE I 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

 

 

 

COMPETENCIA 

DIGITAL 

DOCENTE 

“La Competencia 

digital implica el 

uso crítico y 

seguro de las 

Tecnologías de la 

Sociedad de la 

Información para 

el trabajo, el 

tiempo libre y la 

comunicación. 

Apoyándose en 

habilidades TIC 

básicas: uso de 

ordenadores para 

recuperar, 

evaluar, 

almacenar, 

producir, 

presentar e 

intercambiar 

información, y 

para comunicar y 

participar en 

redes de 

colaboración a 

través de 

Internet”(Marco 

Común de 

Competencia 

Digital Docente, 

2017) 

Información y 

alfabetización 

informacional. 

  

Comunicación y 

colaboración 

 

 

 

Creación de 

contenido digital 

 

 

Seguridad 

 

 

Resolución de 

problemas 

Docente identifica, analiza, 

almacena, localiza, recupera y 

evalúa según su finalidad y 

relevancia. 

 

Docente, comunica y comparte 

recursos educativos a través de 

herramientas en línea, se 

fomenta la conciencia 

intercultural. 

 

Docente crea y edita contenidos 

nuevos además entiende y 

aplica derechos de propiedad 

intelectual 

 

Docente fomenta la protección 

personal e identidad digital. 

 

Docente identifica las 

necesidades y recursos digitales 

para encontrar la solución a un 

problema determinado. 

1,7,13 

 

 

 

2,10,16,8,18,12 

 

 

 

15,21,4,11 

 

 

 

14,17,20,9 

 

 

19,6,5,3 

Perspectiva filosófica:  

positivista 

Nivel: Descriptivo 

Diseño: Correlacional.  

Enfoque: Cuantitativo 

 

Alcance:  Transeccional  

 

Población: Docentes de EBR 

nivel: inicial, primaria y 

secundaria. 

Muestra: probabilística 

estratificada 

Análisis estadístico: Rho de 

Spearman 

Técnica: Encuesta. 

Revisión: Bibliográfica 

Instrumentos: 

1. Encuesta para 

desempeño docente 21 

preguntas. 

 

2. Escala de 

Resiliencia (test de Wagnild y 

Young), versión resumida por 

David Sánchez Teruel y María 

Auxiliadora Robles. 

VARIABLE II 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

 

 

RESILIENCIA  

“La resiliencia es 

la capacidad de 

una persona de 

hacer las cosas 

bien pese a las 

condiciones de 

vida adversas, a 

las frustraciones, 

superarlas y salir 

de ellas 

fortalecido e 

incluso 

transformado” 

(Wagnild & 

Young, 1993) 

 

 

 

 

 

Perseverancia  

 

 

 

Sentirse bien solo  

 

 

 

 

Confianza en sí 

mismo 

 

 

Satisfacción 

personal  

 

 

 

Ecuanimidad 

“La persona presenta un fuerte 

deseo de persistencia y logro. 

Muestra autodisciplina para 

conseguir sus objetivos”. 

 

“La capacidad que tiene un 

determinado sujeto a 

permanecer aislado y tomar 

decisiones libremente. 

Comprender que somos únicos 

y muy importantes”. 

 

“Es la habilidad que una 

persona tiene para creer en uno 

mismo y en sus capacidades”. 

 

 

“Denota que la persona 

comprende el significado de la 

vida y que acciones que se 

realiza contribuye a esta”. 

 

“Cuando se tiene una visión 

equilibrada de la vida, donde la 

persona aborda las situaciones 

de manera serena y regula sus 

respuestas frente a la 

adversidad” 

1,9,8,14 

 

 

 

 

4 

 

  

 

2,5,6,7,11, 

12 

 

 

10,13 

 

 

 

12 
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Anexo 4. Cuestionario sociodemográfico 

 

 

 

 

 

 

Conteste todas las preguntas: 

1. Sexo    : varón ☐ mujer ☐ 

2. Edad    : ___ 

3. Estado civil  : soltero☐   casado☐ viudo☐    divorciado☐ 

4. Grado de instrucción : maestría ☐   doctorado   especialidad☐ 

5. Años de servicio :  ___ 

6. Condición laboral : contratado ☐    nombrado ☐ 

7. Escala Magisterial : ____ 

8. Nivel que enseña : inicial ☐   primaria ☐   secundaria ☐ 

9. Que áreas enseña : _____ 

10. IE donde labora : ____ 
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Anexo 5. Cuestionario sobre competencias digitales 
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Anexo 6. La escala de resiliencia de 14-ITEM (ER-14) 

 Por favor lea la siguiente declaración. A la derecha de cada uno hay siete números, que 

van desde “1” (muy en desacuerdo) a la izquierda hasta “7” (muy de acuerdo) a la derecha. 

Marque el número que mejor muestre cómo se siente acerca de la afirmación. Por 

ejemplo, si está totalmente de acuerdo con una afirmación, marque con un círculo el “1”. 

Si no estás tan seguro marca el círculo “4”, y si estás muy de acuerdo marca el círculo 

“7”, y podrás calificar tus percepciones y sentimientos con otros números según esta 

escala. 

 

El cuestionario fue adaptado a partir del cuestionario original de 24 preguntas propuesta 

en 1993 por Wagnild y Young (Sanchez y Robles, 2015), es la versión más actualizada 

que se tiene. 
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Anexo 7.  Prueba de fiabilidad del primer instrumento 
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Anexo 8.  Prueba de fiabilidad del 2do instrumento. 
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Anexo 9. Informe opinión de expertos 
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Anexo 10. Prueba de normalidad para elegir la prueba estadística a usar: correlación de 

Pearson o Spearman 
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Anexo 11. Constancia 
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Anexo 12. Formulario usado 

https://forms.gle/3AwnJeyGmM881jA48  

 

 

 

 

 

https://forms.gle/3AwnJeyGmM881jA48
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Anexo 13. Hoja de cálculo generado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

88 

 

Anexo 14. Declaración jurada de autenticidad de tesis 
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Anexo 15. Autorización para el depósito de tesis 

 


