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En un contexto caracterizado por situaciones de fragilidad, ansiedad, imposibilidad 
de predecir y dificultades en la comprensión del entorno, el libro Resiliencia y 
transformación en la educación proyecta el abordaje de temáticas que responden 
a problemas y oportunidades del sector educativo, aprovechando retos ante las 
expectativas y exigencias de los actores inmersos en los procesos de enseñanza - 
aprendizaje, investigación y vinculación que se visualizan la responsabilidad social 
como bien común en las instituciones académicas. 

Actualmente, ninguna organización puede abstraerse del desarrollo vertiginoso y 
globalizado de la transformación digital que propicia cambios disruptivos. Emergen 
nuevas competencias, habilidades y capacidades que priman ante la adaptación y 
adecuación de actores en procesos que responden a las exigencias de la sociedad. 

El desarrollo tecnológico es inminente en instituciones educativas. La gestión de 
los aprendizajes en entornos virtuales, la comunicación e integración en redes de 
aprendizaje, la generación de conocimiento y las visiones que se generan respecto 
de la educación virtual se presentan para superar limitaciones de contextos 
vulnerables. Más allá de las adversidades, se concibe a la virtualidad como la única 
vía para el empoderamiento de personas apoyadas en herramientas tecnológicas 
para responder ante mayores exigencias.

Nuevos diseños curriculares son propios para nuevos modelos educativos. Estos 
generan condiciones para potenciar competencias que permitan encarar los 
problemas del mundo real en forma holística, a través del aprovechamiento de 
tecnologías emergentes, y no solo en los procesos educativos, sino también en la 
generación de textos como respuestas coherentes y adecuadas a los contextos 
cambiantes y de difícil predictibilidad. 

Bajo este contexto de análisis, diferentes temáticas se presentan en este libro 
que deriva del área de investigación de la UCV Virtual y se inserta en las líneas de 
investigación de nuestra universidad, emitiendo respuestas pertinentes y oportunas 
a demandas sociales. En este sentido, se proyectan temáticas como inteligencia 
artificial, competencias digitales, resiliencia, habilidades socioemocionales, 
habilidades investigativas y mindfulness, cada una con diferentes enfoques 
metodológicos, direccionados a la perspectiva de generar conocimientos como 
aportes a los retos planteados en la educación en sus diferentes niveles.

Como primer acápite del libro, se presenta un tema de vanguardia: la inteligencia 
artificial como una oportunidad para la incorporación de cambios disruptivos en 
la educación superior. Destaca la necesidad de rediseñar los modelos educativos 
focalizados en la gestión del conocimiento y en la experiencia de estudiantes.

En el segundo capítulo, se diserta sobre competencias y habilidades digitales, 
sumando la resiliencia como parte importante del análisis realizado. Se demuestran 
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resultados diferenciados sobre el tipo de entidad educativa -públicas y privadas-, 
así como de los actores involucrados en la valorada triada educativa: docentes, 
estudiantes y familias. Los investigadores destacan niveles crecientes de logro, y 
una cuota de resiliencia a nivel profesoral que proyecta la base de la autoformación 
y la búsqueda de soluciones, poniendo de manifiesto su capacidad de adaptación, 
la cual también se evidencia en estudiantes universitarios. Se identifican esas 
limitaciones en los padres de familia de escuelas públicas, en el desarrollo de la 
educación virtual, precisando dificultades en la adquisición de conocimientos y 
habilidades en el uso de tecnologías, aplicativos y redes sociales. Estos aspectos 
encuentran explicación en la falta de atención gubernamental y, en menor medida, 
por insuficiencias en las competencias y actitudes de los docentes. Los padres 
de escuelas privadas relativizan su opinión respecto a los recursos que utilizan 
los profesores al otorgar mayor importancia a plataformas educativas o vías de 
comunicación como factor para asegurar calidad en el proceso.

En un tercer capítulo, se discute acerca de la producción científica sobre 
competencias digitales, apoyando la investigación en bases de datos de primer 
orden como Scopus. A partir de ello, se rastrea y analiza documentos y se 
observa una escasa participación de universidades e instituciones académicas 
de los países latinoamericanos. Asimismo, se refiere que, debido a su enfoque 
preponderantemente cuantitativo, el crecimiento de las investigaciones sobre 
competencia digital se logra en revistas de cuartil moderado. Esta situación podría 
cambiar si se privilegia las propuestas con enfoque cualitativo y mixto. 

Por otro lado, se otorga relevancia a las habilidades socioemocionales –inteligencia 
intrapersonal, inteligencia interpersonal e inteligencia emocional–, con el fin de que 
los estudiantes puedan alcanzar sus propósitos y convertirse en profesionales con 
conciencia social, es decir, promotores de cambios en sus contextos. Además, se 
diserta sobre el mindfulness y su efectividad en el desarrollo de dichas habilidades 
para potenciar el proceso de aprendizaje.

Finalmente, a través de un estudio sobre las habilidades investigativa en niños 
del nivel preescolar en condiciones de desarrollar actitudes hacia la ciencia, 
los investigadores plantean que los docentes de instituciones educativas de 
nivel preescolar deben promover el interés de los niños en edades tempranas 
por la ciencia y la investigación, dejando clara la importancia de las actividades 
científicas - experimentales para despertar la curiosidad a partir de la observación 
como estrategia en el proceso de aprendizaje en estas edades.

No cabe duda de que se trata de temáticas relevantes en la búsqueda de mejorar 
la calidad de la educación y de aportar elementos para el diseño de respuestas 
eficaces a los retos planteados por la sociedad. La invitación es la lectura y 
socialización de esta obra de interés para la academia y la sociedad.

Jorge Ernesto Torres Obleas



Inteligencia artificial: cambio 
disruptivo en el modelo educativo de 

la educación superior universitaria

Resumen

Los desafíos de la sociedad del conocimiento plantean cambios significativos en 
el sistema de educación superior. Las tecnologías basadas en inteligencia artificial 
exigen que las instituciones educativas de educación superior universitaria 
pasen de ser meras transmisoras de información a convertirse en formadoras 
de profesionales capaces de gestionar grandes volúmenes de información y 
conocimientos. El propósito de este estudio es respaldar el importante desafío 
que enfrenta la universidad en relación con el cambio urgente del modelo 
educativo para adaptarlo a una sociedad inteligente. Para lograrlo, se llevó a 
cabo un análisis documental y se fundamentó el marco de referencia a través 
del enfoque hermenéutico. Se ha destacado la necesidad de planificar, diseñar, 
desarrollar e implementar nuevos modelos educativos centrados en la gestión 
del conocimiento por parte de los estudiantes, brindándoles competencias en el 
manejo de tecnologías de inteligencia artificial.

Palabras clave: inteligencia artificial, transformaciones educativas, modelo 
educativo
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Introducción
Las universidades desempeñan dos 
funciones esenciales: formar profesio-
nales y producir nuevo conocimiento. 
Su objetivo fundamental es explicar la 
realidad y proponer alternativas de so-
lución a los diversos problemas de la 
sociedad. Las universidades gestionan 
programas de estudio que se basan en 
un modelo educativo pertinente a las 
necesidades de la sociedad y garantiza 
altos estándares de calidad para ren-
dirle cuentas. Muchas universidades 
se destacan por promover centros de 
investigación en los equipos de inves-
tigadores que participan en la genera-
ción del nuevo conocimiento, abordan-
do la complejidad de la realidad desde 
diferentes paradigmas, enfoques y pos-
turas ontológicas, epistemológicas y 
metodológicas (Newman, 2006).

Los modelos educativos actuales, es-
pecialmente en América Latina y el 
Caribe, carecen de pertinencia. Estos 
modelos se centran principalmente en 
el currículo como un plan o programa 
para la formación de profesionales, re-
legando la investigación a un segundo 
plano. Esto se evidencia en los rankings 
de investigación científica a nivel mun-
dial (Paz-Enrique et al., 2022) (Morales 
& Morales, 2022).

Todo modelo educativo debe adaptar-
se a las demandas de la época. Una de 
estas es la necesidad de una formación 
científica integral que enfatice la ges-
tión del conocimiento (Vázquez, 2015). 
En cuanto al currículum, al analizar las 
diferentes acepciones del término, se 
percibe su complejidad, puesto que en-
contramos numerosas y diferentes de-
finiciones que varían según el enfoque 
o las teorías defendidas por cada autor. 

Algunos lo consideran como un plan o 
programa; otros, como la experiencia 
vivida o la capacidad adquirida.

Un modelo educativo pertinente debe 
basarse en la demanda de la sociedad, 
la dinámica de su desarrollo y los cam-
bios disruptivos a los que se enfrenta. 
Entre estos desafíos incluyen la gestión 
de grandes volúmenes de datos e infor-
mación, la transformación la sociedad 
de información en una sociedad del 
conocimiento, así como el impacto de 
la inteligencia artificial (Valero, 2023). 
Estos son algunos de los desafíos que 
un modelo educativo pertinente debe 
abordar para satisfacer las necesidades 
de la sociedad (Calva, 2019).

El modelo educativo tradicional se ha 
basado en el desarrollo de la dinámica 
científica. Por ejemplo, se encuentra 
propuestas clásicas como el empirismo 
y el racionalismo, la propuesta de Karl 
Popper, la propuesta de Thomas Kuhn, 
el planteamiento de Imre Lakatos, a su 
vez Paul Feyerabend, quien argumenta 
que la dinámica de la ciencia ha pro-
gresado fundamentalmente, desobe-
deciendo las reglas plateadas por las 
teorías.

El objetivo es sustentar que, en un es-
cenario disruptivo, dinámico y complejo, 
generado por los avances tecnológicos 
de la inteligencia artificial, las universi-
dades se enfrentan a amenazas para 
el propósito de transmitir información 
a través de los docentes. Estas son 
aún más evidentes cuando se trata de 
la gestión de información basada en 
grandes volúmenes de datos, donde se 
requiere que las universidades redirijan 
fundamentalmente sus modelos educa-
tivos hacia la gestión del conocimiento. 
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Impacto de la inteligencia artificial 
en el modelo educativo de educación 
superior 
Los modelos educativos, en cuanto a la 
función esencial que es la investigación, 
han seguido la dinámica de la filosofía de 
la ciencia (Janssen & Van Berker, 2015). 
En efecto, es pertinente comprender los 
diversos enfoques del modelo educativo 
y determinar cuál postura es la más 
adecuada para el contexto actual. En 
los albores de la ciencia, surgieron dos 
concepciones distintas para respaldar 
una afirmación científica: por un lado, 
Francis Bacon propuso la concepción 
inductiva (Butterfield, 2019); por otro 
lado, la concepción cartesiana de René 
Descartes (Dávila-Newman, 2012).

Las contribuciones en la física newto-
niana han fortalecido los argumentos 
de la concepción empirista y han tenido 
un impacto significativo en el desarro-
llo del modelo educativo. Destacados 
autores como Rudolf Carnap, Hans 
Reichenbach y Carl Hempel, quienes 
formaron parte del Círculo de Viena, 
defendieron el modelo clásico que se 
consideró relevante durante el siglo XX 
(Butterfield, 2019).

René Descartes es reconocido princi-
palmente por su enfoque racionalista 
y su búsqueda de principios que ex-
pliquen los fenómenos observados. Ha 
sido destacado por su fundamentación 
metafísica de estos principios. A pe-
sar de la dicotomía entre el empirismo 
y el racionalismo, han surgido diversos 
planteamientos para proporcionar una 
explicación sobre la dinámica de la 
ciencia y la consolidación de los mode-
los educativos (Dávila-Newman, 2012; 
Borge, 2017).

Es importante mencionar que estos de-
bates siguen vigentes en la actualidad 
y continúan siendo tema de discusión 
para el desarrollo de la ciencia.  Según 

Dávila-Newman (2012), el razonamiento 
deductivo y el inductivo son fundamen-
tales en el contexto de la investigación 
científica. La deducción facilita la cone-
xión entre la teoría y la observación, per-
mitiendo inferir los fenómenos observa-
dos a partir de la teoría. Por otro lado, la 
inducción contribuye a acumular cono-
cimientos e información aislada. Estas 
concepciones han guiado la evolución 
de los modelos educativos emergentes. 
La concepción cartesiana que sostiene 
que las leyes de la ciencia se demues-
tran realizando razonamientos y, a par-
tir de ello, se deducen enunciados más 
específicos mediante la aplicación de la 
lógica (Aljaberi & Gheith, 2019; Prons-
kikh, 2022).

Las anomalías y conjeturas permiten 
plantear nuevos problemas de investi-
gación, generando nuevos conocimien-
tos de la realidad compleja. En este 
sentido, resulta importante explorar las 
diversas posturas existentes con el fin 
de proponer un nuevo modelo educati-
vo en la educación superior (Aljaberi & 
Gheith, 2019).

Un enfoque interesante para com-
prender el desarrollo de la ciencia es el 
paradigma. Este término adquirió pro-
tagonismo con la publicación en 1962 
de la obra de Kuhn, La estructura de las 
revoluciones científicas” (Khun, 1968). 
Elaboró la noción de paradigma desde 
un enfoque teórico, siendo este el me-
dio por el cual fluye todo proceso y acto 
de conocimiento con el propósito de 
comprender la dinámica del desarrollo 
científico.

Por otro lado, Karl Popper realizó con-
tribuciones importantes para una me-
jor comprensión de la dinámica de la 
ciencia y, como consecuencia, del mo-
delo educativo. En la obra La lógica de 
la investigación científica (Popper et 
al., 1978), manifiesta que la veracidad 
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científica no puede inferirse a partir 
de proposiciones singulares ni ser ve-
rificada empíricamente (Luz, 2017). En 
su lugar, plantea que la dinámica de la 
ciencia avanza a través de la falsación 
de hipótesis; asimismo, la búsqueda 
de evidencia empírica refuta una teoría 
que ya existe.

Imre Lakatos, en Methodology of Scien-
tific Research Programmes (Lakatos et 
al., 1982), realizó contribuciones impor-
tantes a la filosofía de la ciencia y su 
influencia en los modelos educativos. 
Si bien respaldó los planteamientos 
teóricos de Popper, también intentó 
explicar las limitaciones metodológicas 
de este enfoque, especialmente en lo 
que respecta a la “falsación ingenua”. 
Lakatos se basó en las contribuciones 
de Thomas Kuhn en La estructura de las 
revoluciones científicas (1962) y coinci-
dió en su crítica al positivismo y la idea 
de que el progreso de una ciencia no se 
limita a la simple contrastación de hipó-
tesis.

Paul Feyerabend, un filósofo de la cien-
cia, cuestionó las metodologías científi-
cas rígidas y defendió la postura de que 
la ciencia ha progresado por el cuestio-
namiento de las reglas establecidas (Fe-
yerabend, 1991). Feyerabend consideró 
como ejemplo la revolución copernica-
na y la teoría ondulatoria de la luz para 
fundamentar que el cuestionamiento 
de las reglas metodológicas permitió el 
avance científico (Myers, 2018). No obs-
tante, la mera transgresión de las reglas 
no es suficiente para generar nuevas 
teorías o paradigmas; es necesario de-
tectar anomalías y plantear conjeturas 
que las expliquen. Cuando un fenóme-
no no puede ser explicado mediante las 
reglas conocidas, surge la necesidad de 
generar nuevas leyes y postulados que 
permitan su investigación y compren-

sión. Así se genera una nueva teoría. 
Estos aportes orientan la concepción 
de modelos educativos flexibles (Myers, 
2018).

En el proceso de construir un nuevo 
modelo educativo, es fundamental des-
tacar que el progreso científico no se 
limita exclusivamente a la verificación 
empírica, sino que también se logra me-
diante la identificación de anomalías y 
la formulación de nuevas conjeturas. 
Esto da lugar a programas de investiga-
ción y teorías que puede reemplazar o 
complementar las existentes.

En efecto, en el siglo XIX se realizaron 
nuevos descubrimientos que marcaron 
un cambio significativo en la concep-
ción de la vida, pasando de un enfoque 
mecanicista cartesiano a una visión 
holística. En el ámbito educativo, mo-
vimientos como el aprendizaje cons-
tructivista y la educación holística han 
desempeñado un papel crucial en la 
transformación del modelo educativo y 
en el cambio de paradigma (Battistoni 
& Barbero, 2017).

Los modelos educativos en América 
Latina han estado predominantemente 
centrados en la formación de profesio-
nales. Aunque la producción científica 
se considera uno de los pilares fun-
damentales de cualquier universidad, 
en la práctica, los modelos educativos 
han priorizado la formación profesional 
(Weinberg, 2020). Específicamente en 
América Latina, el impacto de las inves-
tigaciones científicas ha sido mínimo 
(Ramírez, 2004; Gonzalez-Diaz et al., 
2022; Vasquez-Stanescu et al., 2019).

Esta situación es el resultado del enfo-
que del currículo de estudios, tanto en 
su diseño como en su implementación. 
A pesar de que las universidades se 
consideran espacios para fomentar la 
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investigación y la construcción de nue-
vos conocimientos, se les ha asignado 
una cantidad mínima de asignaturas 
dedicadas a las metodologías de in-
vestigación, así como las orientadas al 
procesamiento de datos y la estadística 
en las carreras profesionales (Fernán-
dez-Monge et al., 2022).

Además, es evidente que las universi-
dades están desconectadas del campo 
laboral de sus egresados. Ello se refleja 
en la escasa asignación de asignaturas 
o prácticas directamente vinculadas al 
entorno laboral (Rodríguez & Mendoza, 
2022). Como resultado, las universi-
dades se han centrado en impartir in-
formación que, en muchas ocasiones, 
carece de relevancia para el contexto 
actual. Impartir información sin contex-
tualizarla en problemas reales conduce 
a la pérdida de relevancia. A menudo, la 
información proporcionada, en ciertas 
materias, no contribuye a la solución de 
problemas reales (Millalén, 2017).

La creciente tendencia de utilizar la tec-
nología en nuestra vida diaria ha gene-
rado cambios significativos en la distri-
bución, construcción y reconstrucción 
del conocimiento. En el contexto ac-
tual, es fundamental que los profesio-
nales tengan la capacidad de abordar 
de manera efectiva los problemas rea-
les, identificando las variables relevan-
tes que los influyen, aprovechando las 
tecnologías emergentes, manejando 
grandes volúmenes de datos relacio-
nados con esas variables y procesando 
dicha información para obtener cono-
cimientos aplicables y significativos en 
un contexto específico. Este enfoque 
difiere notablemente de la simple provi-
sión de información sin un contexto real 
(Ibrahim & Nat, 2019).

El modelo educativo actual contribuye 
de manera mínima a la gestión del co-
nocimiento, debido a su falta de cone-

xión con la dinámica social (Battistoni 
& Barbero, 2017). Es decir, si no se ges-
tiona adecuadamente la información, 
es poco probable que logre una gestión 
efectiva del conocimiento (Delgado, 
2012; Escorcia & Barros, 2020).

Para obtener una comprensión sistémi-
ca de la realidad, es pertinente imple-
mentar un enfoque holístico que tras-
cienda los paradigmas tradicionales. 
Además, es necesario gestionar gran-
des volúmenes de datos e información, 
y establecer diversas métricas para su 
análisis.

En este desafío, la inteligencia artifi-
cial plantea nuevas formas en las que 
los científicos llevan a cabo su trabajo 
y realizan descubrimientos (Abeliuk & 
Gutiérrez, 2021). El desarrollo de agen-
tes inteligentes aparece como un siste-
ma de generación de texto potente ca-
paz de producir respuestas coherentes 
y adecuadas contextualmente a par-
tir de preguntas y comentarios de los 
usuarios. Esto genera cambios en la for-
ma en que los científicos interactúan y 
realizan investigaciones, adoptando un 
enfoque holístico que les permite obte-
ner una visión más completa y precisa 
del panorama científico (Kim, 2023).

La inteligencia artificial está transfor-
mando la filosofía de vida y el arquetipo 
social, y se están presentando aplica-
ciones sorprendentes en diversos cam-
pos de la ciencia y tecnología.

En el ámbito de las finanzas, se viene 
aplicando la inteligencia artificial para 
la predicción de tendencias y la detec-
ción de movimientos anómalos (Alonso 
& Carbó, 2022). Ello ha impactado sig-
nificativamente en la industria (Athana-
sopoulou et al., 2022). Esto beneficia el 
sistema productivo global y se extiende 
al sector de servicios. Además, impulsa 
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un modelo económico eficiente, redu-
ciendo costos y tiempos (Avila-Tomás 
et al., 2020; Barona, 2019).

En el campo de la medicina, la inteli-
gencia artificial se aplica en las dife-
rentes actividades como diagnóstico, 
tratamiento de los pacientes, lo cual 
proporciona evaluaciones individuali-
zadas y pronósticos precisos. En ese 
sentido, está destinada a convertirse en 
una presencia común en las diferentes 
actividades del hombre (Avila-Tomás et 
al., 2020; Vial & Vidal, 2022; Bardaró et 
al., 2013).

El avance de la inteligencia artificial, en 
los últimos meses, ha tenido un impac-
to especialmente notable en el proce-
samiento del lenguaje natural. Sistemas 
como ChatGPT son capaces de dialogar 
y emular el comportamiento inteligente 
de expertos en diversos campos del 
conocimiento humano (Barona, 2019). 
Esto plantea la necesidad de rediseñar 
los modelos educativos, pasando de 
simplemente proporcionar información 
o gestionar la información, tarea de los 
sistemas inteligentes, a centrarse en la 
gestión del conocimiento. Las univer-
sidades deben estar más vinculadas 
a la sociedad, adoptando un modelo 
educativo donde los estudiantes sean 
protagonistas de la innovación. Para lo-
grarlo, es necesario establecer un siste-
ma de comunicación continua entre la 
universidad y las instituciones con el fin 
de plantear alternativas de solución a 
los diferentes problemas que enfrentan 
las empresas e instituciones. Estos es-
cenarios plantean el desafío de generar 
un modelo educativo distinto, orientado 
fundamentalmente a la solución de pro-
blemas reales. La introducción e imple-
mentación de la inteligencia artificial en 
las universidades constituye una pode-
rosa innovación disruptiva que afecta 

tanto la forma en que los profesionales 
actúan como el pensamiento social en 
su conjunto (Olite et al., 2013).

La investigación sobre la competencia 
digital en universidades corresponde 
en particular a las ciencias sociales; sin 
embargo, a razón de la pandemia por la 
COVID-19 (Organización Mundial de la 
Salud, 2020), se tuvo que implementar 
y desarrollar las competencias digitales 
en todos los sectores económicos. La 
pandemia obligó a los centros de edu-
cación el cambio de enseñanza del sis-
tema presencial al virtual de un día para 
otro, lo cual involucró un conjunto de 
dificultades e interrupciones en el pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje, la fal-
ta de experiencia y el desconocimiento 
de la organización administrativa y tec-
nológica (OECD, 2021). Este proceso de 
adaptación ha suscitado dificultades 
y retos para los individuos, gestores y 
responsables de la enseñanza en es-
cuelas básicas e instituciones educati-
vas superiores. La implementación ha 
permitido una mayor interacción virtual 
entre los actores educativos, además 
ha encaminado en gran medida a que 
las actividades y productos académicos 
sean elaborados y difundidos a través 
de plataformas digitales (Mohanty et al., 
2018).

A nivel mundial, la brecha digital resulta 
ser más distante (Miguel, 2020). El 
Estado no ha tenido la capacidad para 
atender a los estudiantes que carecen 
de accesibilidad al internet y los 
equipos tecnológicos. Las estrategias 
de enseñanza virtual no incluyen a los 
estudiantes con discapacidad que 
sienten un mayor grado de exclusión. Es 
indispensable que el desarrollo de los 
aprendizajes tanto en las escuelas como 
instituciones de enseñanza superior se 
predispongan de manera transversal sin 
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discriminación en entornos remotos. La 
evaluación debe ser acorde a los estilos 
y destrezas de los estudiantes. Sin lugar 
a duda, el manejo de las tecnologías de 
información como las computadoras, 
tablets y celulares constituyen un reto, 
no solo para los más jóvenes, sino para la 
población adulta en la implementación 
de las competencias digitales (San 
Nicolás et al., 2012).

También se resalta que existe el peligro 
de no registrar matrícula en el siguiente 
periodo, a razón del factor económico 
y la orfandad por la pandemia (Álvarez 
et al., 2020; Organización Mundial de 
la Salud, 2020). Esta situación conlleva 
a un desfase en el aprendizaje de 
los estudiantes, situación que obliga 
a los centros de estudio en el post 
COVID-19 a implementar un conjunto 
de estrategias para lograr nivelar el 
logro de las competencias.

La competencia digital se entiende 
como la capacidad para utilizar los me-
dios tecnológicos de una manera segu-
ra, crítica y sensata con el objetivo de 
aprender e interrelacionarse con la so-
ciedad (Cabezas-González et al., 2021) 
y desempeñarse en el centro de labores 
(Macías-Figueroa et al., 2021). En ese 
sentido, se coincide con González et 
al. (2021) al afirmar que la competencia 
digital no solo aborda el manejo perti-
nente de las tecnologías, sino el forta-
lecimiento de su uso con un propósito 
comunicativo y educativo. Así, dicha 
competencia permitirá el desarrollo de 
aprendizajes en los individuos para in-
teractuar en los entornos virtuales. La 
Comisión Europea (2018) puso énfasis 
en que “la competencia digital se des-
cribe en cinco ámbitos: información y 
alfabetización en materia de datos, co-
municación y colaboración, creación de 
contenido digital, seguridad y bienestar, 
y resolución de problemas” (p. 8).

Para Fernández y Manzano (2018) y 
Henríquez et al. (2018), la competen-
cia digital se predispone en el uso res-
ponsable de los medios tecnológicos 
de información para ejecutar activida-
des relacionadas con el ámbito laboral, 
académico y cotidiano que implique 
interacción y participación de los indi-
viduos. Esto  permitirá una adaptación 
significativa al mundo virtual actual y la 
posibilidad de elaborar contenidos in-
novadores con impacto social. De esta 
manera, favorecerá la creatividad, el 
juicio crítico y el sentido práctico de los 
individuos (Romaniuk, 2015).

Según Scimago Journal & Country 
Rank (SJR) (2021), la producción cien-
tífica comprendida entre 1996 y 2020, a 
nivel mundial, está liderada por Estados 
Unidos (13 817 725 documentos), China 
(7 454 602) y Reino Unido (4 039 729). 
En relación con el índice H, Estados 
Unidos (2 577), Reino Unido (1 618) y 
Alemania (1 429) son los países con el 
mayor número de citas. En América La-
tina, Brasil (1 145 853), México (387 111) 
y Argentina (226 696) lideran el campo 
de la investigación (Scimago Institu-
tions Rankings, 2021).

Para Lee et at. (2018) la producción 
científica es la sucinta sistematización 
del conocimiento que logra tener un im-
pacto significativo en el entorno social, 
y se almacena como referente bibliográ-
fico. Del mismo modo, esta producción 
es la evidencia del cumplimiento acadé-
mico científico del investigador. Peralta 
et al. (2015) argumentaron que esta 
actividad permitirá mejorar el desem-
peño académico de los investigadores, 
además de la adecuación pertinente de 
las líneas de investigación para lograr 
producciones de alta calidad científica.
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La publicación de artículos científicos 
en el Perú aún es escasa. Pampa-Quispe 
(2021) sostuvo que entre 1996 y 2020 se 
publicaron 36 414 documentos, lo que 
equivalente al 0.26% de la producción 
científica de Estados Unidos en el mismo 
periodo. Asimismo, se registró 572 094 
citas, 61 840 autocitas, y el promedio 
de citas por documento es 15.71 y el 
índice H fue 268. Sin embargo, desde el 
año 2014, se incrementó la producción 
científica. Para el 2020, correspondió al 
0.16% de la producción mundial, el 1.86% 
de Iberoamérica y 3.09% de América 
Latina. La colaboración internacional 
ha mostrado un orden descendente al 
registrar 76.58% (en el 2006) a 54.67% 
(en el 2020) (Scimago Institutions 
Rankings, 2021).

Según Scimago Institutions Rankings 
(2021), en América Latina, la produc-
ción científica estuvo liderada por la 
Universidad de Sao Paulo, Universidad 
Nacional Autónoma de México y la Uni-
versidad Estatal Paulista Julio de Mes-
quita Filho. Respecto a la publicación 
de documentos en el Perú, se agrupó 
en universidades privadas y estatales: 
el primer grupo está integrado por la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia, 
Pontificia Universidad Católica del Perú, 
Universidad de San Martín de Porres y 
la Universidad San Ignacio de Loyola; 
mientras que el segundo grupo alber-
ga a la Universidad Agraria la Molina y 
la Universidad Mayor de San Marcos, 
siendo calificadas como Q1, a excep-
ción de la USMP (Q2) que responde al 
factor de impacto. 

Para el estudio, se aplicó la bibliometría 
o altimetría que se sustenta en la apli-
cación de los métodos matemáticos y 
estadísticos (Llerena & Arévalo, 2021). 
Esto permite la evaluación de la produc-
ción científica cuantitativa de las dife-
rentes revistas en un campo en particu-
lar del conocimiento (Palacios-Jiménez 
et al., 2021), según los documentos pu-

blicados (Angulo-Bazán, 2020). Algu-
nos indicadores como la productividad, 
el impacto, los autores e índice de cola-
boración (Llerena & Arévalo, 2021) son 
importantes para evaluar los diferentes 
documentos publicados.

Fornell et al. (2021) consideraron que el 
uso central es examinar en las diversas 
áreas del conocimiento con el propósi-
to efectivo de delinear políticas evalua-
tivas en relación con los investigadores 
y precisar las líneas específicas en ma-
teria investigativa. Bermeo-Giraldo et al. 
(2021) y López (2019) sostuvieron que 
los estudios bibliométricos se direccio-
nan al conocimiento de la productivi-
dad en investigación, la actividad de los 
investigadores de un país, las temáticas 
de mayor impacto y los autores más 
profusos en los últimos años.

De esta manera, el objetivo del presente 
estudio consiste en analizar las publi-
caciones científicas respecto a la com-
petencia digital en las universidades 
desde el año 1994 al 2021, a través de la 
bibliometría con información brindada 
por la base de datos Scopus.

Reflexiones finales

La responsabilidad de los gobiernos, 
los docentes y los estudiantes es 
familiarizarse con las herramientas 
digitales y comprender sus beneficios 
y limitaciones. Su uso debe generar 
valor a la solución de los problemas de 
la sociedad, siempre fundamentado en 
los principios pedagógicos y didácticos 
fundamentales, pero también con 
entusiasmo y la convicción de 
aprovechar su potencial (Mendiola, 
2023). Por lo tanto, es importante 
incorporar en los modelos educativos 
la inteligencia artificial: el aprendizaje 
y el manejo del ChatGPT como una 
herramienta dentro de los objetivos y el 
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alcance del tema que se está abordando 
(Kim, 2023). Esto garantizará un uso 
efectivo y pertinente de la herramienta 
en el proceso educativo (Ledo et al., 
2023).

La aplicación de la inteligencia artificial 
en el ámbito educativo brinda nume-
rosas oportunidades para transformar 
digitalmente el sistema (García-Pe-
ñalvo,2023). Aunque no se ha llevado 
a cabo plenamente, las aplicaciones 
clásicas de la inteligencia artificial, 
como los entornos de aprendizaje in-
teligentes, el aprendizaje adaptativo y 
las analíticas de aprendizaje, los mode-
los educativos permanecerán vigentes, 
ya que contempla todo este cambio 
(García-Peñalvo , 2023). Sin embargo, 
su implementación efectiva dependerá 
de superar diversos desafíos y riesgos 
(García-Peñalvo, 2023). 

Además, se requiere de profesiona-
les preparados en la gestión del co-
nocimiento (Delgado, 2012; Escorcia 
& Barros, 2020). Los docentes son los 
protagonistas de poner en práctica 
los desafíos y propuestas del modelo 
educativo conforme a las necesida-
des de una sociedad del conocimiento 
(García-Peñalvo, 2023; Sánchez-Vera, 
2023).

En ese sentido, la inteligencia artificial 
se convierte en una necesidad para los 
docentes y científicos porque propor-
ciona nuevas perspectivas y enfoques 
para abordar problemas del entorno y 
científicos. A su vez, les facilita en im-
pulsar avances y descubrimientos sig-
nificativos en sus campos de estudio 
(García-Peñalvo, 2023; González, 2007; 
Salvagno et al., 2023).

Otro aspecto fundamental es que los 
agentes inteligentes deben considerar 
los modelos educativos para facilitar la 
colaboración con los docentes y cientí-

ficos de diversas disciplinas, enfoques, 
paradigmas y ubicaciones geográficas. 
Estos agentes permiten la interacción 
con los docentes y científicos para dis-
cutir ideas, compartir resultados de in-
vestigación y recibir retroalimentación 
en tiempo real. Esta forma de interac-
ción acelera el proceso de colaboración 
y facilita la difusión rápida y accesible 
del conocimiento científico (Rozencwa-
jg & Kantor, 2023).
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Analysis of scientific publications 
in scopus on digital competence in 

universities

Resumen

The study analyzes scientific publications in Scopus on digital competence in 
universities, 1984-2021. The study was carried out based on bibliometrics, it was 
descriptive and retrospective. The search algorithm corresponded to digital-
competence-university; the number of documents was 1059. Out of a total of 
3249 authors, of which 158 registered as a single author and 3091 several authors, 
2829 keywords were also identified. Regarding the collaboration between authors, 
166 documents had only one author, and the average number of authors and co-
authors is 3. The publication of articles and conference articles in the university 
and medical field stands out, this is in response to the demand for care of patients 
due to COVID – 19. Gustafon et al. (2007) managed to have a high impact and 
record 154 citations. The scientific production of Latin American institutions on 
digital skills in Scopus is meager. Spain leads scientific production through the 
University of Salamanca and the University of Granada primarily. Studies should 
be initiated by searching articles in the journals Comunicar, Sustainability e 
International Journal of Educational Technology in Higher Education. The obtained 
data become an important information resource for research decision-making in 
the universities and authors.
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Introducción
The research on digital competence 
in universities corresponds particular-
ly to social sciences, however, due to 
the COVID-19 pandemic (Organización 
Mundial de la Salud, 2020), digital com-
petences had to be implemented and 
developed in all economic sectors. The 
pandemic forced educational institu-
tions to switch from in-person to virtual 
teaching overnight, which involved a 
set of difficulties and interruptions in 
the teaching and learning process due 
to lack of experience and unfamiliarity 
with administrative and technological 
organization (OECD, 2020). This adap-
tation process has posed difficulties 
and challenges for individuals, mana-
gers, and those responsible for tea-
ching in primary schools and higher 
education institutions. The implementa-
tion has allowed for greater virtual inte-
raction among educational actors and 
has largely directed academic activities 
and products to be developed and dis-
seminated through digital platforms 
(Mohanty et al., 2018).

Globally, the digital divide is becoming 
wider (Miguel, 2020), and the state has 
not been able to provide for students 
who lack access to the internet and te-
chnological equipment. Virtual teaching 
strategies do not include students with 
disabilities, who feel a greater degree 
of exclusion. It is essential that the de-
velopment of learning in both schools 
and higher education institutions is 
transversally predisposed, without dis-
crimination in remote environments. 
Evaluation should be in line with stu-
dents’ styles and skills. Undoubtedly, 
the use of information technologies 
such as computers, tablets, and mobi-
le phones constitutes a challenge, not 
only for young people but also for the 
adult population in implementing digital 
competencies (San Nicolás et al., 2012).

It is also highlighted that there is a dan-
ger of not registering for the next period, 
due to economic factors and orphan-
hood caused by the pandemic (Álvarez 
et al., 2020; OMS, 2020). This situation 
would lead to a gap in student learning, 
which will require study centers in the 
post-COVID-19 era to implement a set 
of strategies to level the achievement of 
competencies. 

Digital competence is understood as 
the ability to use technological media 
in a safe, critical, and sensible way with 
the aim of learning and interacting with 
society (Cabezas et al., 2021) as well as 
to perform in the workplace (Macias et 
al., 2021). Digital competence not only 
addresses the relevant management 
of technologies but also strengthens 
their use for communicative and educa-
tional purposes (González et al., 2021). 
Competence will allow individuals to 
develop learning and interact in virtual 
environments. “Digital competence is 
described in five areas: information and 
data literacy, communication and colla-
boration, digital content creation, secu-
rity and well-being, and problem-sol-
ving” (Comisión Europea, 2018, p. 8).

Digital competence is predisposed in 
the responsible use of technological 
media to carry out activities related to 
the workplace, academic, and daily life 
that involve interaction and participa-
tion of individuals, which will allow sig-
nificant adaptation to the current virtual 
world and the possibility of developing 
innovative content with social impact 
(Fernández y Manzano, 2018; Henrí-
quez et al., 2018; Romaniuk, 2015), fa-
voring creativity, critical judgment, and 
practical sense of individuals (Peralta et 
al., 2015).

The publication of scientific articles in 
Peru is still scarce. Reference (Pampa-
Quispe, 2021) stated that between 
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1996 and 2020, only 36 414 documents 
were published, equivalent to 0.26% of 
the scientific production of the United 
States during the same period. Likewise, 
572 094 citations were recorded, 61 840 
self-citations, the average citations per 
document were 15.71, and the H index 
was 268. However, since 2014, scientific 
production has increased, representing 
0.16% of the world’s production in 2020, 
1.86% of Ibero-America, and 3.09% of 
Latin America (Pampa-Quispe, 2021). 
International collaboration has shown 
a decreasing trend, from 76.58% (in 
2006) to 54.67% in 2020 (Scimago, 
2021).

According to Scimago (2021) in La-
tin America, scientific production was 
led by the University of Sao Paulo, the 
National Autonomous University of 
Mexico, and the Paulista State Univer-
sity Julio de Mesquita Filho. Regarding 
documented publication in Peru, it is 
grouped into private and state universi-
ties. The first group is composed of the 
Cayetano Heredia University, Pontifical 
Catholic University of Peru, University of 
San Martin de Porres, and the San Ig-
nacio de Loyola University. The second 
group includes the Agrarian Universi-
ty La Molina and the University of San 
Marcos, which are classified as Q1, ex-
cept for USMP (Q2) based on the im-
pact factor (Scimago, 2021).

The study applied bibliometrics or alt-
metrics, which rely on the application of 
mathematical and statistical methods 
(Llerena y Arévalo, 2021) that allow the 
evaluation of the quantitative scienti-
fic production of different journals in 
a particular field of knowledge (Pala-
cios-Jiménez et al., 2021), according to 
published documents (Angulo-Bazán, 
2020). Some indicators such as produc-
tivity, impact, authors, and collaboration 
index, Llerena y Arévalo (2021) are im-
portant for evaluating different publi-
shed documents. 

Reference Fornell  et al. (2021) con-
sidered that the central use is to exa-
mine the various areas of knowledge, 
with the effective purpose of outlining 
evaluative policies in relation to resear-
chers and specifying specific lines in 
research. Bibliometric studies are di-
rected towards knowledge of research 
productivity, the activity of researchers 
in a country, the most impactful topics, 
and the most prolific authors in recent 
years (Bermeo-Giraldo et al., 2021). 

Thus, the objective of this study is to 
analyze scientific publications regar-
ding digital competence in universities 
from 194 to 2021, through bibliometrics 
using information provided by the Sco-
pus database.

Methodology

The bibliometric study is based on the 
analysis of documents published in the 
Scopus database, which hosts journals 
with the highest publication impact in 
the education field. The unit of analysis 
or study corresponded to the original 
publication available in Scopus. 

On June 25th, 2021, the search and 
selection were carried out under the 
following algorithm: [digital-compe-
tence-university], linked to the article 
title, abstract, and keywords, where 
1101 documents were found. After a 
thorough review of each record, pu-
blications without any author were eli-
minated, leaving 1060 records, which 
were downloaded in Bib TeX format. 
The indexing was 645 articles, 4 books, 
39 book chapters, 326 conference pa-
pers, 1 conference review, 1 letter to the 
editor, 1 report, and 43 review articles. 
3639 keywords plus and 2829 authors’ 
keywords were identified. 



Capítulo  II

Resiliencia y Transformación en la Educación   I 27

The database was constructed in 
an Ms. Excel file with the variables: 
authors, article title, year, volume, 
number, pages, DOI, affiliation, abstract, 
author keywords, and index keywords. 
Likewise, the record was verified with 
the original publication to validate the 
document, which was carried out by 
two authors in two different moments.

The data obtained were analyzed 
using the bibliometrix software, where 
through the available tools and the 
stated objective, tables and figures 
were requested for analysis.

Figure 1
Evolution of publications, mean citation per article (MeanTCperArt), mean citation per year 
(MeanTCperYear), citations per year (Citable years)
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In figure 2, the institutions with the highest production were Acm International 
Conference Proceeding Series (37 articles, year 2013), Advances in Intelligent Sys-
tems and Computing (21 2018), and Ceur Workshop Proceedings (19 2004). There-
fore, for future studies, reading should start from the 4 sources mentioned above.

Results

The scientific production on digital 
competence amounts to a total of 
1059 articles from 1984 to 2021, with 
the highest record being in 2020 with 
258 publications. As of June 2021, 122 
documents have been indexed. The 
annual growth rate during this period 
was 19.47%. The average citation per 
article is 6, per year is 0.66, and the 
citation per year is 10 (Figure 1).
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Figure 2
Most relevant institutions in article production according to Bradford’s Law

In table 1, the highest scientific produc-
tivity is focused on research carried out 
by a single author (93%), who did not 
write again on the subject, which is a 
problem since it does not deepen the 

study of digital competencies in the 
university, despite the fact that the to-
pic is important under the current and 
future scenario of the pandemic.

Table 1
 Author productivity through Lotka’s law

Production of 
documents Number of authors % per author

1 3021 0.930
2 183 0.056
3 25 0.008
4 12 0.004
5 2 0.001
6 1 0.000
7 1 0.000
8 4 0.001

In figure 3, authors with the highest 
scientific production over time are Ju-
lio Cabero-Almenara (representing 
2.17%), affiliated with the Department 
of Didactics and Educational Organi-
zation, Seville, Spain; Francisco David 
Guillén Gámez (3.42%), National Dis-

tance Education University, Madrid; 
Palacios-Rodríguez (2.08%), University 
of Seville, Seville, Spain; and Esteban 
Vásquez-Cano (2.08%), Spanish Na-
tional University of Distance Education 
(UNED-Spain) (Scimago, 2021). 
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Figure 3
Scientific production of authors over time

In table 2, it was identified that, of the 
fifteen institutions with the highest 
number of published articles, the Uni-
versity of Salamanca stands out with 
1.90% (39 articles), followed by the Uni-
versity of Granada with 1.61% (33) and 

the University of Seville with 1.32% (27), 
demonstrating that Spanish universi-
ties are the ones that are most dedica-
ted to researching digital competencies 
in universities.

Table 2
 Most relevant affiliation per article and institution

Number Affiliation Articles

1 University of Salamanca 39
2 University of Granada 33
3 Universidad de Sevilla 27
3 Universidad de Jaen 13
4 Universidad Veracruzana 13
5 Peter The Great St. Petersburg Polytechnic University 11
6 University of Alicante 11
7 Universitat Rovira I Virgili 10
8 Kerman University of Medical Sciences 9
9 Notreported 9
10 Universidad de Murcia 9
11 Universidad Nacional de Educación a Distancia (Uned) 9
12 University of British Columbia 8
13 University of Salamanca 39
14 University of Granada 33
15 Universidad de Sevilla 27
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Regarding impact indicators, the h-in-
dex by institutions highlights Comunicar 
Journal (7), Sustainability (Switzerland) 
(6), and Pixel-Bit, Media and Education 
Journal (4). In relation to the g-index, 
Sustainability (Switzerland) (9), Vyss-
hee Obrazovanie V Rossii (7), and Co-

Figure 4
Local impact indicators by source
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municar (7) stood out. Regarding the 
m-index, Sustainability (Switzerland) 
(1.50), Lecture Notes in Networks and 
Systems (1.0), Vysshee Obrazovanie 
V Rossii (1.0), and Pixel-Bit, Media and 
Education Journal (1.0) obtained values 
higher than 1 (figure 4).

While at the author level, Vásquez-
Cano Esteban (h index 5, g index 7) 
and Cabero-Almenara Julio (h index 
3, g index 6) registered the highest 
impact values, which means a direct 
relationship between production and 
received citations due to the importance 
of the study.

In table 3, the country and correspon-
ding author were identified, with the hi-
ghest number of publications registered 

in Spain (23.43% of the total). 91.07% 
were single-authored publications, or 
those with authors of the same nationa-
lity. 8.9% of the publications were made 
with authors whose nationality corres-
ponded to at least two countries. The 
countries with the highest international 
collaboration were Iran (0.33), Brazil 
(0.2857), and Poland (0.222).
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Table 3
Ranking of countries according to the corresponding author regarding scientific production

Number Country Articles Frequency SCP MCP MCP_
Ratio

1 Spain 112 0.23431 102 10 0.0893
2 Usa 59 0.12343 53 6 0.1017
3 Germany 37 0.07741 34 3 0.0811

4 United 
Kingdom 20 0.04184 17 3 0.15

5 Canada 18 0.03766 15 3 0.1667
6 China 18 0.03766 16 2 0.1111
7 Italy 16 0.03347 13 3 0.1875
8 Australia 14 0.02929 13 1 0.0714
9 Finland 11 0.02301 11 0 0
10 Poland 9 0.01883 7 2 0.2222
11 Denmark 8 0.01674 8 0 0
12 Brazil 7 0.01464 5 2 0.2857
13 Norway 7 0.01464 6 1 0.1429
14 Iran 6 0.01255 4 2 0.3333
15 Hong Kong 5 0.01046 4 1 0.2

Note. Frequency corresponds to the number of articles published in a country. Multiple Country 
Publications Ratio (MCPR) represents the participation of international collaborators in the 
number of articles published in a country. Multiple Country Publications (MCP) corresponds 
to the number of articles whose authors’ nationalities are from at least two different countries, 
while Single Country Publications (SCP) corresponds to the number of articles where there 
is a single author or the authors have the same nationality. 

In figure 5, the highest scientific produc-
tion was recorded in Europe (59.47%, 
1042 documents), of which Spain (483), 
Germany (114), and Italy (69) contribu-
ted 63.92%. The American continent 
represented 25.05%, with the USA (207 
documents), Mexico (55), and Canada 
(48) publishing 310 articles, represen-
ting 17.69% on the continent. Moreo-
ver, when analyzing only South Ameri-
ca (7.36%, 129), Colombia (2.16%, 38), 
Ecuador (1.88%, 33), Brazil (1.31%, 23), 

Peru (1.08%, 19), and Chile (0.91%, 16) 
stand out. Finally, Africa and Australia 
each represented 2.57%. Regarding co-
llaboration worldwide, Spain (25 coun-
tries, 79 documents), USA (21, 27), Ger-
many (18, 30), Italy (12, 16), and United 
Kingdom (11, 14) stood out. Spain colla-
borated to a greater extent with Mexico 
(11 documents), Ecuador (10), Chile (7), 
Colombia (6), Portugal (6), and the Uni-
ted Kingdom (6). 
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Figure 5
Map of scientific production and collaboration between countries

According to figure 6, the article titled 
“Use and Impact of eHealth System 
by Low-income Women with Breast 
Cancer”, published in the Journal of 
Health Communication by Gustafom 
(2007) was cited 154 times, with an 
average of 9.05 citations per year. The 
results showed that the application 
of the Chess system allowed women 
diagnosed with breast cancer to access 
information about the health issue, as 
well as receive social support, which 
is why the document has served as 
a basis for other research (Gustafon, 
2007). Li (2010) published “Are ‘digital 
natives’ really digitally competent? - A 

study on Chinese teenagers” which has 
been cited 102 times, with an annual 
average of 8.50 (Li, 2010). Reference 
Garcia-Peñalvo (2020) published the 
article “Reference model for non-
face-to-face teaching in face-to-face 
universities,” which has been cited in 
44 documents, with an annual average 
of 22 (Li, 2010). Reference bond (2018) 
published “Digital transformation in 
German higher education: student 
and teacher perceptions and usage 
of digital media,” which has a total of 
57 citations, with an average of 14.25 
(Garcia-Peñalvo, 2020).
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Figure 6
Documents with the highest number of citations globally

180 25

20

15

10

5

0

160

140

120

100

80

60

40

20

0

Gusta
fso

n D
h, 2

005, J 
Health

 Commun

Li Y,
 2010, B

r J
 Educ T

ech
nol

Guo Xr, 2
008, J 

Educ C
omput R

es

Reinders 
H, 2

014, L
ang Learn

 Te
ch

nol

Garre
tt 

Bm, 2
006, N

urse
 Educ T

oday

Maso
n VI, 2

007, F
am Pract

Bond M
, 2

018, In
t J

 Educ T
ech

nol H
igh Educ

Honeybourn
e C, 2

006, H
ealth

 In
f L

ibr J

Stace
y G

, 2
011, N

urse
 Educ P

ract

Predes M
p, 2

010, C
omunica

r

Blum A, 2
004, J 

Eur A
 ca

d D
erm

ato
l V

enereol

Galla
rd

o Ech
enique E, 2

015, R
usc 

Univ Knowl S
oc J

Samuel M
, 2

004, B
mc P

ublic
 H

ealth

Garca
-Pealvo Fj, 2

020, C
ampus V

irt
uales

Kennedy G
, 2

008, M
ed Te

ach

Total Citations TC per Year

Figure 7 shows that the most frequent-
ly used “keywords” were Education 
(217 times), students (213), e-learning 
(154), clinical competence (152), human 
(146), teaching (144), female (136), male 
(128), humans (121), article (108). When 
analyzing by author and keywords, the 
highest frequency concerned “digital 
competence” (148 times) and “higher 
education” (125).

Regarding the groupings on the to-
pics considering the criterion of proxi-
mity and repetition in relation to the 

“keywords,” two groups were identified: 
(a) Group 1 in red integrates terms such 
as learning, university, clinical compe-
tence, medical education, students, hi-
gher education, engineering education, 
digital transformation, which we will call 
“Virtual and Technological University 
Education”; (b) Group 2 in blue com-
prises terms such as nursing education, 
nursing, computers, professional com-
petence, human-computer interaction, 
which we will call “Professional Compe-
tencies,” as shown in Figure 8.
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Figure 7
Frequency of appearance of “keywords” in publications analyzed in Scopus (1984-2021)
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The study revealed that academic pro-
duction on digital competences gra-
dually increased, reaching a record high 
in 2020 due to the pandemic-induced 
shift to remote work and virtual classes. 
This situation prompted teachers to 
strengthen their digital competences so 
that students could attend, participate 
in class, and, most importantly, achieve 
the intended learning outcomes. Howe-
ver, the reality showed an increase in 
the educational gap due to the lack of 
technological equipment, internet ac-
cess, and parental support (OMS, 2020; 
ONU, 2020). The new remote educatio-
nal scenario has posed a challenge for 
teachers, students, administrators, and 
parents in the relevant implementation 
of digital competences for improving 
student learning outcomes at different 
educational levels. 

The results obtained are associated 
with Marín-Suelves et al. (2020) on 
digital competence in schools. A 
Scopus search identified that 77.3% of 
the published documents were articles 
(Marín-Suelves et al., 2020) Studies 
on the topic have been conducted 
since 2008, and scientific production 
drastically increased from 2015 
onwards, with 2018 being the year with 
the highest number of publications, 
and 2020 marking a year of increased 
production. Similarly, De la Horra (2017) 
in his study on digital virtuality and 
augmented reality in education was 
precise in considering that the incidence 
of publications on the aforementioned 
topic has been on the rise during the 
last five years prior to its publication 
(De la Horra, 2017). Therefore, it is 
important to note that the pandemic 
and social isolation have significantly 
increased the theoretical framework of 
publications on digital competences in 
education (Marín-Suelves et al., 2020). 

Regarding digital competence and the 
results obtained, there is agreement 
with the research by Orosco et al. (2021) 
who indicate that topics related to 
virtual education have been in line with 
the formative process and evaluation 
of learning, largely adapted to remote 
work. Thus, digital competence is in 
an expectant position as a keyword 
in research, being approached by 
numerous educational researchers 
in contemporary studies that have 
significant impact Orosco et al. (2021). 
Similarly, the study carried out by 
Cabero (2017) is associated with the 
proposed present research, since 
digital competence is directed as a 
current topic in relation to virtual and 
technological university education. 
Also, it is important to note that its 
inclusion in the development of studies 
on professional competencies has 
been interesting and very extensive for 
researchers.

On the other hand, Morales et al. 
(2021) focused their research on 
the presence of virtuality within the 
university formative process, in times of 
social isolation, and coincided with the 
results of Figure 4 of this study, which 
shows a noticeable increase in research 
related to digital competence in the 
Digital Education Review related to 
local impact indicators by source. Thus, 
the topics addressed around virtuality 
and its implementation in the teaching 
context have increased in productions 
both in Spanish and other languages, 
and it is significant to consider that 
authors from several nationalities have 
contributed.

It is important to highlight that the hi-
ghest scientific production around the 
corresponding author according to the 
ranking shown in this study correspon-
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ded to the Spanish academic reality. 
In this sense, it has coincided with the 
research by Tortosa et al. (2021) who 
identified a high index of scientific pro-
ductions of an indexed journal, whose 
research contribution has allowed iden-
tifying not only the prolific academic 
productivity but also the name of the re-
searchers and their institution of origin, 
with the University Complutense and 
the Autonomous University, both from 
Madrid, being the most significant ones.

Similarly, it is associated with the 
study carried out by Sandí y Sanz 
(2020) in relation to virtual academic 
productivity, theoretical impact in the 
scientific community, and pertinent 
technological means of research work. 
The contributions of the main Spanish 
universities have allowed for greater 
dissemination of high-level academic 
topics and have constituted the main 
reference for scientific research in 
Spanish, both for Latin America and the 
rest of the world (Sandí y Sanz, 2020).

Other educational realities such as Italy 
and Norway have produced a significant 
number of scientific productions (80%). 
In this sense, most of the publications 
have been joint efforts between 
multiple authors (Morales et al., 2017). 
Some recent productions have been 
made with the contribution of Brazil and 
Argentina. However, under the analysis 
of the Lotka’s Law, occasional authors 
still persist, as they write about the topic 
and then stop doing so. The tireless 
work carried out by Spanish universities 
such as the University of La Rioja and 
the University of Salamanca was also 
highlighted. Thus, when addressing 
thematic networks, they combine 
digital competence with virtual and 
technological university education and 
professional competencies. 

That is why both networks have allowed 
for the predisposition of studies 
related to their research line, which 
has increased scientific production 
in the educational field. Noteworthy 
is not only the European academic 
contribution but also that of universities 
from the United States and Canada in 
the development of high-level scientific 
publications with social impact. That 
is why both networks have allowed for 
the predisposition of studies related to 
their research line, which has increased 
scientific production in the educational 
field. Noteworthy is not only the 
European academic contribution but 
also that of universities from the United 
States and Canada in the development 
of high-level scientific publications with 
social impact.

It can be supported that the results 
shown in the tables of this study are 
associated with the research conducted 
by Waltman (2016) where scientific 
production tends to be consolidated 
in Europe and non-Spanish-speaking 
North American countries. It is 
important to note that the third table 
shows an interesting ranking regarding 
the corresponding author, and three 
European countries are among the top 
five (Spain, the United Kingdom, and 
Germany), with the others being the 
United States and Canada, respectively. 
The study has allowed identifying the 
relevance of individual publications as 
an indicator of academic excellence, 
given that more than 90% were from 
one author and the rest from two or 
more authors. It is essential to recognize 
the commendable effort in research by 
academics.
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Likewise, the study conducted by Wil-
demuth (2017) emphasized the role 
of institutions that promote scientific 
research and are responsible for the 
profuse publications. In this sense, it 
was agreed that academic productivity 
depends on organizational conditions 
that allow the dissemination of diverse 
high-quality and high-impact studies. 
Therefore, the continuous implementa-
tion of improvement in educational and 
academic management will allow for 
more publications and provide favora-
ble conditions for researchers to regu-
larly publish their academic proposals. 

A high-impact publication constitutes 
a quality academic production that 
will provide a substantive contribution 
to society. Reference Gustafon et al. 
(2007) research was the most cited by 
other researchers. In this sense, it was 
agreed with López et al. (2020) who 
supported the urgent need to develop 
studies of significant academic value, 
emphasizing quality over quantity, which 
is a challenge for scientific institutions 
and scholars themselves. A theoretical 
proposal with a high citation index 
largely evidences the high quality of its 
theoretical framework, as well as the 
viability of its subject matter in reality, 
which constitutes a precise reference 
for improving scientific productions and 
a notable academic contribution for the 
present and future.

The results obtained are closely 
associated with the research carried 
out by Suclupe-Navarro et al. (2021) on 
Scopus publications, as it has allowed 
for an approach to bibliometric issues 
at the national level. In this sense, 
it was reinforced in identifying the 
characteristics of scientific research on 
an established topic, not only in terms 
of the number of publications, but also 
the number of individual and collective 
authors, the indexed journals with the 
most high-impact research publications, 

and the countries and regions with the 
highest academic productivity. Thus, 
the Latin American context represents 
around 1% of publications, in contrast 
to the European continent and non-
Spanish-speaking North American 
countries.

Conclusions
Use the purpose of the research was 
to analyze the scientific production 
of authors who published a study in 
a Scopus-indexed journal, collecting 
documents from 1984 to 2021. The 
database was analyzed according to 
productivity criteria by author, countries 
and institutions, citations, international 
cooperation, and keywords. 

The research shows that the 
greatest scientific production on 
digital competencies is carried out 
in European universities, specifically 
Spanish ones. Future studies on this 
topic should begin with the review of 
articles in Comunicar, Sustainability, 
and International Journal of Educational 
Technology in Higher Education, which 
have an h and g index above 5. It is also 
important to recognize the contribution 
of Gustafon et al. (2007) who, based 
on experimental research experience, 
showed that technology is a strategic 
ally for patient care. 

The study revealed a meager partici-
pation of Latin American universities 
and academic institutions in scienti-
fic publications in Scopus, with Spain 
being the most widely disseminated 
Spanish-speaking country in the world. 
Similarly, it was emphasized that the in-
crease in studies on digital competen-
ce is predisposed to moderately quar-
tile journals, as the focus and design 
are usually predominantly quantitative. 
What is expected is greater dissemina-
tion and motivation in the elaboration 
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of qualitative and mixed proposals as 
academic references of high scientific 
impact in the educational field.

The scientific publication was carried 
out through different means such 
as unpublished articles, books, book 
chapters, conference papers, reports, 
and letters to the editor. Due to the bi-
bliometric nature of the research, publi-
cations were quantified, but the quality 
and content of each document were 
not reviewed. 

It is also important to note that au-
thors should evaluate the keywords to 
consider in their publication because 
bibliometric analysis relies on factorial 
analysis to understand the relationship 
between them. Furthermore, the result 
of this analysis groups possible topics 
and research niches. In this sense, the 
use of Thesaurus as a repository of 
keywords plays a fundamental role, and 
it is a precise reference for researchers 
in the selection and systematization 
of their academic proposals. Conse-
quently, future studies could undertake 
a systematic investigation considering 
the publications of authors who have 
had the most impact (citations) in the 
last two years, since the conception 
and work on digital competencies have 
accelerated due to the presence of Co-
vid-19.
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Competencias digitales y resiliencia 
en comunidades educativas 

emergentes: oportunidades y 
tensiones en el Perú en el contexto 

de SARS-CoV-2

Resumen

El objetivo del estudio permitió determinar las competencias digitales y la resiliencia 
de los profesores demostradas por profesores, padres de familia y alumnos de 
educación básica regular durante el escenario de virus SARS- Cov-2 en el Perú 
[2020-2022]. La metodología siguió la ruta de un enfoque mixto con dos secuencias: 
(a) cuantificación exposfacto, transeccional-descriptiva; y (b) cualitativa analítico-
interpretativa. La muestra estuvo conformada por 72 agentes educativos de las 
escuelas públicas y privadas de tres distritos de Lima: Comas, Puente Piedra, y Los 
Olivos. Se consideró los siguientes criterios de selección: características sociales y 
económicas, consumo televisivo, consumo de plataformas virtuales, y, pertenencia 
geográfica de las escuelas. Se utilizó cuestionarios y pautas de evaluación. Se 
encontró diferencias en las competencias digitales y se demostró mayor dominio 
en los padres y alumnos de la gestión privada. Asimismo, los profesores de la 
educación pública demuestran mejores capacidades. En la resiliencia, se reportó 
el mismo patrón a diferencia de los padres, quienes han sido más resilientes. Un 
análisis de arraigo configuró mejor la resiliencia durante la pandemia en padres 
que matricularon a sus hijos en escuelas públicas. La categorización posterior 
demostró que los tres agentes implicados creen que la calidad de la educación en 
razón de la resiliencia y las habilidades digitales que le acompañan puede igualar 
a la cantidad de horas en que se utilizan los entornos virtuales para la enseñanza, 
aunque diferencian que la calidad virtual de la educación no es idéntica a la que se 
otorga en la educación presencial. Se concluye que la escuela privada ha tratado 
de fortalecerse en la pandemia, y los recursos económicos han influenciado en 
el control de la resiliencia y la habilidad digital. Esto ha incitado a generar nuevos 
imaginarios sociales sobre la comprensión de la educación desarrollada en los tres 
años de emergencia sanitaria nacional.

Palabras clave: Competencias digitales, resiliencia, comunidades educativas 
emergentes
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Introducción
La investigación se enmarca en el es-
tudio de la interacción humana en las 
comunidades digitales desde la pers-
pectiva de tecnologización y la psi-
cología positiva. Específicamente, se 
centra en las competencias digitales y 
la resiliencia en poblaciones que emer-
gen en el medio virtual educativo como 
resultantes de los factores provocados 
por la pandemia, estudiando su asocia-
ción cuantitativa y determinantes cua-
litativos en una población educativa 
de contextos de vulnerabilidad social 
y económica. Los resultados empujan 
hacia otros vectores de investigación 
en contextos similares a la presencia 
del COVID-19, los cuales han afectado 
a la sociedad por diversas negligencias 
políticas en algunos casos, y por au-
sencia de una economía sostenible, en 
otros. Al respecto, el objetivo de esta in-
vestigación es describir y determinar las 
competencias digitales y la resiliencia 
en profesores, padres de familia y estu-
diantes de escuelas públicas y privadas 
en el contexto pandémico por SARS-
CoV-2 en Lima.

Aislamiento social obligatorio. Estas 
tres palabras tácitamente conllevaron 
a pensar que todo se resolvería mági-
camente. No resonaron en la época en 
que el ejército, las fuerzas policiales y 
las navales lucharon contra el terroris-
mo en el Perú, ya que, en la época, fue 
más recurrente el famoso toque de que-
da (Gavilán, 2017; Jara, 2017; Paredes, 
2017; Zapata, 2018). En otros contextos, 
quizá, aparece la consideración de es-
tado de sitio. En cambio, en el tiempo 
en que esta obra se desarrolla, se lucha 
contra un enemigo invisible: el corona-
virus. 

A mediados de mayo de 2020, los con-
tagios se quintuplicaron a cifras mayo-
res de 6 000 contagios en más de dos 
oportunidades en un mes, lo que fue 

representativo para el Perú comparado 
a otros escenarios (Aquino, 2020). Se 
ubicó en el segundo lugar de la lista de 
contagiados (n > 140000) y muertos (n 
> 4000), luego de Brasil (Ministerio de 
Salud del Perú, 2020). El aislamiento so-
cial obligatorio fue una disposición del 
poder ejecutivo por decreto supremo 
del Gobierno del Perú (2020), susten-
tándose en la declaración de estado de 
emergencia sanitaria en el Perú (D.S. N.° 
046-2020-PCM). 

A pesar de esto, se debe aceptar que los 
hábitos culturales de los peruanos se 
diferencian de sus costumbres. Por eso, 
se presenció mucha falta de autorregu-
lación emocional, habilidades sociales, 
responsabilidad humana, proactividad. 
El estudio de Pighi de BBC (BBC, mayo, 
2020) sobre una población indiferen-
te ante su representante de gobierno 
señaló los principales factores: (a) in-
formalidad, (b) logística de abasteci-
miento, (c) aglomeración poblacional 
de mercados, (e) hacinamiento en ho-
gares.

En el ámbito educativo, el Gobierno na-
cional y el Ministerio de Educación del 
Perú (Minedu), como primera respuesta 
educativa en el contexto pandémico de 
COVID-19, dispusieron la postergación 
del inicio de las actividades curriculares 
(clases) que iniciaron desde la primera 
semana de marzo en las escuelas pri-
vadas y a mediados del mismo mes en 
las escuelas públicas, confinándolas a 
una educación virtual a partir de abril o 
mayo. En ese momento, era un panora-
ma social incierto, repulsivo y reactante. 
Esto se debió a las principales medidas 
precisadas por los órganos del Gobier-
no, las cuales fueron planteadas desde 
la segunda semana del mes de marzo: 
(a) suspensión de clases escolares, (b) 
suspensión de clases de institutos y 
universidades. Esta medida determina-
ba que los estudiantes volverían a las 
aulas de clases el 30 de marzo de 2020, 
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por las cuales se brindaron disposicio-
nes para la prevención, atención y mo-
nitoreo ante el coronavirus (COVID-19) 
en universidades a nivel nacional (Mine-
du, 2020). Algunas buscaron promover 
normativas sanitarias, establecidas en 
concordancia con el Ministerio de Sa-
lud: (a) comunicación de emergencia, 
(b) test de descarte (c) plan de recupe-
ración de clases o (d) kits de limpieza.

Cabe señalar que el Minedu prolongó la 
suspensión de clases en su modalidad 
presencial hasta inicios de mayo, tanto 
como en los centros técnicos produc-
tivos y los institutos de educación su-
perior. Ante esto, emergió la necesidad 
de generar nuevas formas de atención 
hacia el usuario escolar y universitario 
del territorio nacional, algunas de ellas 
desde el uso de plataformas, y otras, 
desde el uso de recursos tecnológicos 
como la telefonía móvil, tabletas o redes 
sociales. Estas propuestas excepciona-
les permitieron que aparecieran nuevas 
dificultades en la gestión privada como 
en la pública y en distintas comunida-
des educativas emergentes como las 
cuotas de pago de pensiones en insti-
tuciones educativas privadas. Se debe 
acuñar, en este punto, las dificultades 
económicas presentadas en las insti-
tuciones educativas de gestión privada, 
ya que muchas sufrieron reclamos de 
los padres de familia ante los cobros 
que realizaban en las pensiones de sus 
hijos. El problema se centró en que no 
se recibía una educación presencial ni 
las instituciones realizaban gastos tra-
dicionales (servicio eléctrico, servicio 
de agua y alcantarillado, arbitrios muni-
cipales). Por lo tanto, los padres exigían 
una disminución entre el 50 y 60 % del 
total de las pensiones, ya que conside-
raron también que sus hijos recibían 
una educación a distancia deplorable.

En esta situación, los reclamos saltaban 
a la vista. Un caso en particular lo pre-
sentó la Asociación de Padres de Fami-
lia de colegios privados por la calidad 
de educación virtual que los colegios 
brindaban (Perú 21, 2020). Se reconoce 
que el Estado advirtió que las entidades 
privadas no podrían cobrar por servicios 
no utilizados por sus estudiantes. Esto 
se debió a distintos factores. De manera 
particular, el Gobierno, apoyándose en 
pedidos solicitados por el Ministerio de 
Economía y Finanzas, ya había implan-
tado en territorio nacional, desde mayo 
de 2020, medidas arbitrarias en contra 
de los trabajadores públicos y priva-
dos. Los órganos del Estado brindaron 
a las empresas la posibilidad mediante 
distintas resoluciones ministeriales que 
se acogieran a modalidades de cese 
colectivo de trabajadores, como, por 
ejemplo, la “suspensión perfecta de la-
bores” para empresas que, inclusive, se 
registraban con peligro de “declaración 
en estado de quiebra”.

De la población parental, más del 80 
% del total de la población peruana es 
trabajador independiente informal. Al 
verse acorralados por la medida de ais-
lamiento social obligatorio, no podían 
expender productos en la calle debido a 
la normativa sobre el tránsito libre dene-
gado. Aparte de ello, la entrega de tres 
bonificaciones por familia de contextos 
vulnerables fue muy lenta por parte del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión So-
cial, pero ha tratado de menguar la falta 
de economía de los hogares. Ante esta 
situación, fue evidente el crecimiento 
de desempleo entre los padres de fa-
milia. Respecto a las medidas de solu-
ción, aproximadamente el 20 % del total 
de colegios privados logró disminuir el 
régimen de pago de pensiones y otros 
hicieron una disminución del 20 o 30 % 
del total de un pago mensual.
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Plataformas y recursos: Lo privado y 
lo público
En cuanto a las estrategias y acciones 
desde el Estado para el sector público, 
se encuentran dos acciones por parte 
del Minedu: (a) Programa / plataforma 
Aprendo en casa, (b) tablet para el niño 
del entorno vulnerable. Respecto a la 
plataforma Aprendo en casa, fue una 
propuesta que se programó un gasto 
de S/ 650 millones de soles (Decreto 
Legislativo N.º 1465, Gobierno Nacional, 
2020) con difusión por medios televisi-
vos, radial y por fuentes de internet en 
PC o móvil. Esta respuesta permitió el 
trabajo paralelo con la plataforma vir-
tual Aprendo en Casa administrada por 
el Minedu, donde la tarea docente era 
muy ínfima.

Se sabe que más del 60 % de estudiantes 
se encuentran en las regiones con 
problemáticas económicas y de acceso 
televisivo, radial y otros problemas de 
conectividad de Internet. Por eso, el 
Estado, desde la distribución de partidas 
al sector público del decreto legislativo 
N.º 1465, permitió que el Minedu y 
su unidad captadora de tecnologías 
(Unidad Ejecutora 120: Programa 
Nacional de Dotación de Materiales 
Educativos) gestione la adquisición de 
tabletas digitales para su distribución 
a todo estudiante de las regiones sin 
acceso. Estas tendrían accesibilidad a 
internet por carga solar y los contenidos 
de la plataforma Aprendo en casa. La 
distribución parece que está resultando 
de modo muy lento, ya que hasta el 
momento este recurso no llega a lugares 
alejados del país. Sin embargo, resulta 
contradictorio, ya que pocas de las 
escuelas privadas gozan de plataformas 
virtuales para el desarrollo de clases a 
distancia, entre las más conocidas se 
menciona a EDUKTMaestro, Educaria 
Perú, Proyecto Pilares y Cubicoll.

Entre otras dificultades, se ha 
encontrado el acceso de los docentes 
a lugares alejados y desprovistos 
de recursos como el agua. Aunque 
es propósito del Estado mantener 
a los padres e hijos aislados, estos 
padres perdieron la posibilidad de 
mantener el servicio educativo de sus 
hijos. La mayoría de los comerciantes 
informales, por ejemplo, no recibieron 
alguna bonificación del Estado ni 
víveres. Por otro lado, los esfuerzos 
de algunas escuelas y universidades 
han sido brindar sus laboratorios 
para fines de análisis de muestras de 
sangre o apoyar en la búsqueda de 
vacunas o retrovirales en comunión 
con el Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica, 
mediante los presupuestos otorgados 
a proyectos interinstitucionales. Las 
comunidades educativas emergentes 
apoyaron al colectivo estudiantil y 
atendieron a las propuestas del Estado. 
Estas se construyeron por los docentes 
que se adaptaron de forma obligatoria 
a los sistemas digitales de enseñanza. 
En ese sentido, se encuentran a la 
merced de un liderazgo obtuso con 
un economía faltante y en un contexto 
social coyuntural. Por lo tanto, sus 
integrantes suelen lidiar con los 
problemas de los estudiantes en dos 
situaciones organizadas por tríadas: (a) 
emocionales, cognitivos y actitudinales, 
(b) virtualización, recursos y resiliencia. 
La primera tríada es comprendida 
por el currículo presencial, por lo 
natural se ajusta al contexto peruano 
en la Educación Básica Regular; y, la 
segunda, se ha esquematizado en el 
contexto de emergencia en que aparece 
el SARS-CoV-2 por la adaptación 
del profesorado, por una obligación 
intrínseca, o por pura identidad docente.
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Marco objetivo de investigación
Las competencias digitales y la resi-
liencia son problemas emergentes en 
las comunidades educativas debido al 
SARS-CoV-2 (COVID-19) en el contexto 
peruano entre el 2020 y 2023. A su vez, 
pueden ser concebidas como oportuni-
dades de mejora en la situación que es-
tudiamos. Aunado a esto, es necesario 
analizar que, desde el 2018, más de 200 
millones de niños no reciben beneficios 
educativos (Banco Mundial, 2018). A su 
vez, los reportes del Instituto Nacional 
de Estadística e Informática del Perú 
(INEI, 2018), describen que el 25 % de 
los profesores de primaria a nivel nacio-
nal cuenta con Internet propio, pero el 
97 % de las escuelas del territorio pe-
ruano cuentan con acceso a Internet 
y herramientas tecnológicas. Situación 
contraria, pero no menos compleja, se 
determina si se acepta que los profe-
sores están desarrollando su tarea pe-
dagógica mediante actividades empíri-
cas, basadas en la práctica ciega de la 
docencia digital sin corresponder a las 
competencias exigidas por la Comisión 
Europea (2009). Este problema es más 
profundo, ya que, en Lima, los docentes 
atienden a más de 500 millones de es-
tudiantes de educación básica regular.

La presente investigación se enmarca 
en las particularidades de las 
competencias digitales y la resiliencia 
de profesores, padres de familia y 
estudiantes involucrados en la etapa 
pandémica mundial. En este sentido, la 
investigación se justifica en el interés de 
describir e interpretar los descriptores 
de las competencias digitales y la 
resiliencia en el contexto COVID-19 
de una comunidad que ha crecido 
con nuevos agentes educativos: (a) 
docentes virtuales, (b) padres en 
proceso de digitalización, (c) estudiantes 
conectivistas. Esta situación analizada, 
permitió desencadenar las siguientes 
preguntas: ¿cuáles son las desventajas 

de efectuar competencias digitales del 
profesorado con las dificultades pre 
y postpandemias?, ¿cuáles serán los 
niveles de resiliencia que presentan 
estos agentes ante las preocupaciones 
económicas y socio-educativas?

Competencias digitales y resiliencia
Las competencias digitales compren-
den todas aquellas habilidades y con-
tenidos aprendidos desde el fin de la 
educación básica (Aristizabal, & Cruz, 
2018; Engen, 2019; Reneland-Forsman, 
2018). Asimismo, responden a contex-
tos de exigencia digital para realizar 
distintos procesos, entre los cuales se 
prioriza la búsqueda de información, la 
comunicación y el ocio (Choudrie et al., 
2018; Engen, 2019; Garzón et al., 2020). 
Aunque, su implicancia en el desarrollo 
social ha sido crucial, permite la nue-
va tecnologización vital (Garzón et al., 
2020; Spante et al., 2018) y el uso de he-
rramientas mediáticas para la construc-
ción de comunidades digitales interre-
lacionadas y cada vez más inteligentes.

Las competencias digitales para 
la enseñanza son las habilidades 
adquiridas en la formación educativa 
superior como conjunto de capacidades 
elementales y avanzadas empleadas 
para generar aprendizajes (Engen, 
2019; Engeness et al., 2020; Garzón et 
al., 2020; Girón-Escudero et al., 2019; 
Spante et al., 2018). Estas permiten 
buscar información, seleccionarla, 
obtenerla y procesarla para fortalecer 
los entornos digitales a fin de que los 
alumnos gestionen el conocimiento. El 
docente, en su rol favorecedor, también 
puede utilizarlas para generar procesos 
formativos mediante otras variables 
(Engen, 2019; Hatlevik, 2017; Spante et 
al., 2018) como el juego y la construcción 
verbal. Algunas evidencias reportan 
el fortalecimiento de capacidades en 
distintas poblaciones que necesitan 
regenerarlas (Choudrie et al., 2018; 
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Gudmundsdottir & Hatlevik, 2017; 
Reneland-Forsman, 2018) y las que 
necesitan llegar a disipar la presión 
cognitiva (Oppl & Stary, 2018) mediante 
técnicas y métodos lúdicos.

Las dimensiones de las competencias 
digitales han sido especificadas 
desde la perspectiva conectivista 
o construccionismo informacional 
(Brolpito, 2018; Garzón et al., 2020; 
Tourón et al., 2018). Estas se explicitan 
como información y alfabetización, 
comunicación y colaboración, creación 
de contenidos digitales, seguridad; y 
resolución de problemas. Desde esta 
perspectiva, las competencias digitales 
se centran en el enfoque conectivista de 
la educación en relación a la respuesta 
social por lograr adaptarse al contexto 
contemporáneo tecnologizado. Es casi 
imposible discutir sobre la educación 
sin haber pasado por esta experiencia, 
debido a las exigencias de la comunidad 
actual. Los entornos de convivencia en 
redes y el aprendizaje a distancia han 
permitido la aparición del conectivismo 
social mediante redes comunicativas 
para adquirir información masiva 
(Downes & Siemens en Lasso et al., 
2017), utilizar big data y considerar los 
entornos de las personas. A su vez, esta 
respuesta conectivista corresponde 
a un construccionismo sociocultural 
virtual, en el cual se realizan actividades 
de aprendizaje próximo y potencial 
(Vigotsky, citado por Rizo, 2006). Por 
esta razón, es ineludible la posición del 
estudiante en espacios colaborativos, 
aplicando aprendizajes cooperativos.

Al respecto, se considera la resiliencia 
como una variable emergente, de 
prioridad para el soporte emocional 
pre y postpandemia. Esto no la 
desliga de otras importantes como 
la autorregulación, asertividad o la 
felicidad, aspectos cruciales para 
sobrevivir en el caos o en la crisis social. 
En esta época, los estudiantes, padres 

de familia y profesores podrían vivir 
diversas situaciones trágicas como 
perder un familiar o el trabajo, asumir 
deplorables condiciones económicas, 
traiciones de diversos tipos, estrés o 
descontrol emocional. Por eso, respecto 
a la resiliencia, los sujetos que afrontan 
dificultades con mayor eficacia son 
aquellos que se encuentran en el ámbito 
educativo (Adjei et al., 2017; Bradshaw 
et al., 2018), a diferencia de aquellos que 
no cursan asignaturas formativas sin 
asumir necesidades (Adjei et al., 2017; 
Quijada, 2018; Silva y Jiménez, 2015).

Otras evidencias han reportado que la 
presencia de la resilencia es usual ante 
las dificultades académicas, aportando 
al fortalecimiento emocional frente a 
tareas académicas o confrontaciones 
estudiantiles (Chen, 2016). Esta capa-
cidad, la resiliencia para afrontar situa-
ciones adversas o superar obstáculos 
(Cyrulnik, 2018; Ungar, 2012), se abor-
dan en la previa o posterior experiencia 
(Cyrulnik, 2018; Ungar, 2014). Además, 
es la habilidad para superar eventos 
de desesperación y frustración (Chen, 
2016; Cyrulnik, 2018; Ungar, 2014), y de-
sarrolla niveles de intensidad acorde al 
poder recepcionado de la experiencia. 
Este enfoque se centra en la psicología 
positiva aplicada a la educación del ser 
humano quien supera vicisitudes dia-
rias. En el caso de los docentes, estos 
afrontan la tarea de ejecutar situacio-
nes de enseñanza, en algunos casos 
por un acto empírico y, en otras situa-
ciones, por obligación.

Este panorama no es diferente en pa-
dres. Muchos pueden haberse senti-
do obligados a experimentar horas de 
atención virtual que los profesores no 
otorgan a sus hijos. Incluso, estos últi-
mos, comenzaron a sentirse acomple-
jados ante la vergüenza de manejar los 
medios virtuales desde el hogar, el in-
terés por el rendimiento académico, la 
disrupción, la agresividad o el conflicto 
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silencioso. Así, la investigación determi-
na los niveles de competencias digita-
les de los profesores, padres y alumnos 
de la educación básica regular y su resi-
liencia entre los años 2020 y 2022.

Metodología
El método de investigación es mixto 
con enfoque prioritario de tipo cuanti-
tativo, estructurándose en el diseño no 
experimental, nivel descriptivo, expo-
facto transeccional de los instrumentos 
de investigación. También se recurrió al 
enfoque cualitativo para la categoriza-
ción de la educación digital y el estado 
de resiliencia. El trabajo se compuso 
por una muestra no probabilística de 72 
agentes educacionales. Se organizó en 
20 profesores (M = 28,6 años; DE = 0,3), 
12 padres de familia (M = 42,5; DE = 0,1) 
y 40 estudiantes (M = 10,9; DE = 0,67) 
de instituciones educativas públicas y 
privadas de Lima. En cuanto al tipo de 
gestión institucional, la distribución del 
profesorado fue equitativa (IE (pública) 
= 10; IE (privada) = 10), así como de los 
padres de familia (IE (pública) = 6; IE 
(privada) = 6). En cambio, 25 estudian-
tes provenían del sector público y 15 del 
sector privado. Cabe señalar que el pro-
ceso de recojo de datos se desarrolló 
mediante el consentimiento informado 
de los participantes.

Se consideraron tres distritos de la ciu-
dad de Lima: Comas, Puente Piedra y 
Los Olivos. Estos se diferenciaron por 
las características para el estudio de 
la gestión pública en contextos vulne-
rables: (a) Nivel socioeconómico bajo, 
(b) características zonales con coyun-
tura social, (c) consumo de programa 
Aprendo en Casa por medio televisivo 
o de telefonía móvil, (d) pertenecer a 
zonas estratégicas como asociaciones 
de vivienda y asentamientos humanos. 
Para la selección de escuelas privadas, 
se tuvo en cuenta el (a) nivel socioeco-

nómico medio bajo, (b) las caracterís-
ticas coyunturales, (c) el consumo de 
plataformas y (d) pertenecer a urbani-
zaciones.
Entre los instrumentos utilizados, se 
aplicó el cuestionario de competencia 
digital docente (Tourón et al., 2018). 
Este sirvió para medir las dimensiones 
(a) información y alfabetización infor-
macional, (b) comunicación y colabora-
ción, (c) creación de contenido digital, 
(d) seguridad y (e) resolución de pro-
blemas. Las respuestas del instrumento 
se adaptaron a cinco (5) alternativas 
que evaluaron el grado de conocimien-
to y uso de dichas competencias. Esta 
versión sirvió para valorar las compe-
tencias en profesores. Respecto a los 
padres de familia y estudiantes, se ela-
boraron dos instrumentos, adecuando 
los niveles de conocimiento y grado 
de utilización de las competencias en 
su contexto de convivencia. La evalua-
ción se centró en el uso que realizaban 
los individuos de la telefonía móvil, las 
tabletas, la PC y los entornos virtuales 
(redes sociales, plataformas). Cada ins-
trumento constó con 30 ítems con una 
escala de tres respuestas (Siempre = 
3 puntos, a veces = 2 puntos, nunca = 
1 punto). Las dimensiones evaluadas 
fueron (a) alfabetización informacional 
(aprendizajes), (b) comunicación di-
gital, (c) colaboración en medios y (d) 
ocio virtual. La valoración de jueces fue 
aceptable en la validación (V- profe-
sores (M) = 0.98; V-padres (M) = 0.96; 
V-profesores (M) = 0.975). Los índices 
de fiabilidad fueron aceptables ( (pro-
fesores) = 0.941; (padres) = 0.921; 

(profesores) = 0.899).

Para medir la resiliencia, se utilizó la es-
cala de Wagnild & Young (1993). Esta 
presentó siete puntuaciones en la ver-
sión original y fue adaptada a cinco 
con el fin de adquirir mayor fluidez en 
las respuestas. La escala se administró 
a docentes y padres de familia, consi-
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derando las adaptaciones lingüísticas 
para cada caso. Para la evaluación de 
la resiliencia de los niños, se utilizó el 
cuestionario de medición de la resi-
liencia infantil y juvenil (CYRM) (Ungar, 
2016). La escala fue reducida a tres 
opciones para mayor facilidad de res-
puesta (sí, en duda, no). La validación 
de los instrumentos fueron aceptables 
ante los jueces evaluadores (V- profe-
sores (M) = 0.991; V-padres (M) = 0.975; 
V-profesores (M) = 0.981). A su vez, los 
índices de fiabilidad fueron óptimos 
( (profesores) = 0.956; (padres) = 
0.895; (profesores) = 0.876).

Para el proceso de recojo de datos 
cuantitativos, se recurrió a los formula-
rios Google. Para los profesores, padres 
y estudiantes sin tiempo de responder, 
se optó en enviarles a sus correspon-
dencias electrónicas y recibir las res-
puestas mediante el reporte de Google 
Drive. Por otro lado, se evaluaron a al-
gunos individuos, aplicando una video-
grabación con la plataforma Zoom para 
entrevistas personalizadas. En cuanto 
a la interpretación cualitativa de las va-
riables, se aplicaron instrumentos de 
composición cualitativa como la eva-
luación de incidentes críticos (Monereo 
y Monte, 2011). Se pretendió analizar el 
concepto que los padres y docentes 
demostraban sobre la educación digital 
y sus respectivos estados de resiliencia, 
aprovechando el estado de pandemia 
por COVID-19 en que se encontraban. 
También se recogió similar información 
del grupo de padres de familia. A estos 
últimos, se les aplicaron entrevistas se-
miestructuradas, las cuales se desarro-
llaron mediante plataformas virtuales 
como Zoom o Meet.

Resultados y discusión
Competencias digitales
En principio, el primer análisis de nor-
malidad aportó en la elección de las 
pruebas más idóneas para el repor-
te estadístico. El análisis comparativo 
de las competencias digitales permitió 
reportar la existencia de diferencias 
significativas con mayor índice en pro-
fesores de instituciones educativas 
públicas (t (11,52) = - 2,7105; M = 187,5; p 
<.001). Mientras tanto, los padres de fa-
milia de escuelas privadas presentaron 
mejor índice (t (7,54) = - 1,631; M = 25,31; 
p <.001). En cuanto a la muestra esco-
lar, los estudiantes de colegios privados 
presentaron ligera diferencia respecto 
a los de escuelas públicas, aunque no 
fue significativa (t (16,21) = - 2,055; M = 
87,54; p >.001). 

Un análisis descriptivo permitió corro-
borar que la diferencia fue ínfima. El 
89.5 % de estudiantes de escuelas pri-
vadas y el 88.3% de la gestión pública 
se ubicaron por encima del promedio 
de utilidad. A su vez, se ubicaban en la 
categoría de logro respecto a los nive-
les presentados en la educación bási-
ca regular. Estas evidencias ayudaron a 
describir diferencias en el contexto en 
que los participantes se encontraban, 
atravesando situaciones adversas que, 
en cierta medida, les exigían demostrar 
estas habilidades, aunque se advierten 
otros componentes que las incremen-
taron en los profesores de instituciones 
públicas como pagos, capacitaciones, 
formación del perfil profesional; del 
mismo modo ocurre con los padres por 
la practicidad empírica y el uso desme-
dido de la comunicación digital.
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En la muestra de estudiantes estas se 
pueden comparar con aquellas eviden-
cias que revelan que la comunicación, 
la búsqueda de la información pun-
tual y de forma rápida (Choudrie et al., 
2018; Engen, 2019; Spante et al., 2018), 
e inclusive el ocio (Garzón et al., 2020; 
Reneland-Forsman, 2018; Spante et al., 
2018). La exigencia para acceder a nue-
vos medios de enseñanza en los profe-
sores y padres de familia los ha coloca-
do como aprendices digitales y parte 
de una sociedad virtual empírica que 
siempre interactúa por necesidades 
comunicativas (Choudrie et al., 2018; 
Gudmundsdottir & Hatlevik, 2017; En-
geness et al., 2020; Garzón et al., 2020; 
Girón-Escudero et al., 2019). En esta po-
blación, ya es una necesidad intrínseca.

Figura 1
Promedios de las puntuaciones en competencias digitales y resiliencia de acuerdo a las fases 
de aislamiento social obligatorio en Perú
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Las evaluaciones longitudinales de es-
tas competencias aportaron más evi-
dencias (ver figura 1). Se aprecia el cre-
cimiento del promedio en profesores, 
padres de familia y docentes. Esto indi-
ca que entre el inicio y final del SARS-
CoV-2 se tuvo un incremento proce-
dente de un estímulo no esperado. Es 
decir, desde una perspectiva expofacto, 
la prevalencia del virus en esta comu-
nidad digital se exigió en el uso más 
continuo de las herramientas tecnoló-
gicas, medios virtuales y plataformas 
como formas de auxilio pedagógico 
para padres y profesores. Asimismo, los 
alumnos incrementaron dichas compe-
tencias.
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Un análisis homogenizado de compara-
ción de puntuaciones en la competen-
cia digital de padres y docentes reportó 
diferencias significativas y favorables 
a los padres de familia (Mdn = 135,50; 
p <.001). Este reporte sustenta que, en 
cierta medida, la practicidad habitual 
que demuestran estos individuos en 
sus hogares se incrementó de forma rá-
pida, visualizando el uso de la tecnolo-
gía como una necesidad imperiosa.

Resiliencia
En función de los resultados de resilien-
cia en el colectivo de profesores, se evi-
dencia una mayor puntuación para los 
de escuelas de gestión pública (Mdn 
= 118,55; p <.001). En la muestra de pa-
dres de familia, se encuentra mejores 
puntuaciones en aquellos que tenían 
a sus hijos en escuelas públicas (t (14,05) 
= - 1,609; M = 105,56; p <.001). De igual 
modo, las diferencias fueron significa-
tivas y favorables para los alumnos de 
dichas escuelas (t (89,50) = - 1,315; M = 
83,7; p <.001). Esto pone de relevancia 
que existen mejores fortalezas en los 
individuos que habitan en contextos de 
mayor necesidad, pero, a su vez, se en-
cuentran relacionados a instituciones 
educativas del sector público. Por eso, 
en plena pandemia, se ha demostrado 
actitudes y valores sobresalientes, in-
clusive desde antes de la aparición del 
COVID-19 en el Perú. Estas evidencias 
refutarían ciertas evidencias en que se 
asume la existencia de mejores habi-
lidades para el aprendizaje y la ense-
ñanza si existen medios para lograrlo 
(Adjei et al., 2017; Bradshaw et al., 2018; 
Chen, 2016; Quijada, 2018), aunque los 
obstáculos pueden acrecentar otras 
habilidades en el estado natural social 
(Chen, 2016; Ungar, 2012). Ante esto, se 
asume que el efecto se duplicó en los 
sujetos que atraviesan, hasta la actua-
lidad, las dificultades originadas por la 

pandemia en la estructura educativa en 
general, tanto en su gestión como en su 
funcionalidad pedagógica. Esto sugiere 
que se debe preservar mejores aptitu-
des para reconstruir la vida y la visua-
lización del éxito de lo que quedó en el 
año lectivo 2022. 

Por otro lado, en la figura 1, la resiliencia 
en docentes y estudiantes incrementó 
desde el inicio del virus pandémico; no 
obstante, existió cierto descenso en 
la muestra de padres de familia. Cabe 
señalar en este punto que, aunque esta 
medida es longitudinal, la presencia de 
puntuaciones transeccionales no podría 
compararse a sus aspectos evolutivos. 
Por esta razón, se homogenizaron 
puntuaciones para la comparación entre 
grupos, encontrándose diferencia de 
puntuaciones pares de los estudiantes 
y los profesores, que presentaron 
mejores puntuaciones, con los padres 
de familia (Mdn (estudiantes) = 96,50; Mdn 

(docentes) = 83,55; p <.001). La falta de 
evidencias solo permite aducir que los 
efectos en la muestra de padres se 
debieron a los efectos de sostenibilidad 
ante la falta de trabajo, las debilidades 
en el control económico de sus gastos y 
la falta de ahorros para suplir los gastos 
de sus hijos.

Conceptualización de 
la educación digital y 

resiliencia

Las personas evaluadas presentan con-
ceptos muy equivocados sobre la edu-
cación actual. Demuestran que la cali-
dad educativa es intercambiable por el 
tiempo de consumo de horas en medios 
virtuales.
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Figura 2
Categorización conceptual sobre la educación digital y los estados de resiliencia en docentes 
y padres de familia
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Aducen que, si los profesores enseñan 
desde un medio virtual, la calidad no es 
idéntica a la presencial, olvidando que 
en la educación virtual los estudiantes 
desarrollan competencias que natural-
mente no se logran en la presencialidad. 
Además, no consideran el desgaste por 
parte del docente al analizar las tareas 
y enfocar el tiempo extra para aplicar la 
enseñanza virtual. Los padres cosifican 
la educación mediante pensamientos 
basados en el dinero y la posición eco-
nómica, aunque describen efectos ne-
gativos en la estabilidad pedagógica. 
Han recurrido al uso de muchas estra-
tegias basadas en aparatos telefónicos.
En la figura 2, se puede visualizar que 
los padres y docentes centralizan como 
único medio al celular, tablet u otro dis-
positivo enmarcado fuera de la concep-
ción de una PC. Aunque los profesores 
aceptan y, a su vez, rechazan que se uti-
lice la tecnología como único medio de 
estudio, saben diferenciar que la educa-
ción virtual no solo está supeditada al 
uso de móviles:

…Es un medio interesante, cualquiera 
puede utilizarlo si no es tan moderno. 
Si es muy moderno es difícil de utilizar 
(GN, 29 años).

Podemos utilizar el celular, pero los 
chicos saben que ahora hay más cosas 
[llamativas] para ellos, ellos están más 
actualizados, a nosotros nos falta… 
(RN, 31 años).

Por lo visto, la educación virtual para los 
profesores es una herramienta visuali-
zada como elemento “salvador”, basa-
do en el medio comunicativo, conside-
rando que el éxito puede comenzar por 
profundizar en las propiedades del sof-
tware. Por otro lado, los padres alegan 
que es importante aplicar medios vir-
tuales y que el pago de una educación 
se valida en la calidad de los docentes 
para educar en medios virtuales:

…Por qué nos van a cobrar así si hay 
muchas cosas que no están gastando, 
nuestros hijos tienen el derecho de 
recibir una educación de calidad, no 
solo estar sentados frente a la pantalla 
(JRM, 32 años).
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No voy a pagar por algo que mi hijo 
no recibe, exijo la calidad porque 
sabemos que la educación virtual no 
es la que se les está dando si no tiene 
calidad, solo hay plataformas por las 
que inclusive el colegio no paga, ¿no 
es justo mi reclamo?, prefiero que 
aprenda por los programas en mi 
celular, compro más datos y listo (RF, 
30 años).

En otras palabras, a los padres de fa-
milia no les quedó más oportunidad 
que acudir a una representación de una 
educación virtual digna si no se brinda 
con el mismo peso que una educación 
presencial. Además, buscan gastar más 
dinero si es necesario, a pesar de no 
tenerlo y ser pobres. Por lo contrario, 
los profesores rechazan la complejidad 
digital, lo cual deriva en el uso de pla-
taformas más caras para la educación 
virtual.

Los aspectos de resiliencia se hallan en 
los profesores que dictan en esta época 
de educación presencial, semipresen-
cial y virtual. Las palabras registradas 
en casi la mayoría de las verbalizacio-
nes (respuestas) son “ayudarse a sí 
mismo”, “conservar el trabajo”, “prepa-
rarse más”, “no se esperaba esto”, “hay 
falta de apoyo”, “posiblemente no nos 
paguen completo”, “tardará mucho que 
aprendamos a enseñar por computado-
ra”, “si no aprendemos nos quedamos”. 
De acuerdo con la figura 2, se identifican 
palabras relacionadas a una resiliencia 
culpable, la cual, recae en la desespera-
ción y caos por lograr el cambio (sobre 
todo en los profesores de educación 
privada). Muchos padres de familia se 
encuentran fortificados en la búsqueda 
de soluciones en la educación pública 
(la que está en su país, pero “es lo único 
que queda”) y en la educación interna-
cional (la de otros países, pero “es un 
sueño”) y la asignación de culpables (al 
docente que cobra tan igual como lo 
hacía antes y enseña “menos”).

Finalmente, los padres de familia esta-
blecen que los directores de las escue-
las privadas (más que en la de gestión 
pública) buscan satisfacer las necesi-
dades de su sistema. Se vislumbran las 
ideas de que lo realiza para evitar que-
brar; y, en los profesores, en la necesi-
dad de seguir con trabajo, aunque no 
conocen otras debilidades del sistema 
privado de educación como el posible 
despido, las deudas internas y el con-
flicto con los directivos. Se han identi-
ficado palabras asignadas a los direc-
tores como “ladrones”, “aprovechados”, 
“mentirosos”. Estas significaciones ver-
tidas por los padres en medio de la eva-
luación se refleja en diversos reportajes 
a nivel nacional, las cuales demuestran 
que los aspectos de resiliencia se co-
mienzan a dañar en el sistema privado 
y en la entidad pública. Por eso, los pa-
dres aducen una culpa entrañable asig-
nada al sistema nacional en general:

…Quieren hacernos creer que con la 
computadora va a aprender más que 
antes, están mal, deberían invertir 
más para poder regresar a las aulas 
(JR, 29 años).

Nunca llegan las tablet, siempre dicen 
lo mismo en televisión, pero encima, 
gasto mi internet para darle a mi hijo y 
que esté viendo esas clases [referido 
al programa Aprendo en Casa] (OR, 
34 años).

Conclusiones

Resulta evidente que las competencias 
digitales han sido de mayor nivel en 
profesores de la gestión pública, lo cual 
ha sido acompañado por una gran cuota 
de resiliencia desde el inicio hasta el 
proceso de la aparición del SARS-CoV-2 
en Perú. Esto se debe a la preparación 
que desarrollan los docentes como 
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los programas de capacitación de 
formación nacional en línea desde antes 
de la pandemia. Aunque su resiliencia 
les ha forjado otras características 
que en la evaluación cualitativo se han 
demostrado como la autoformación y 
la búsqueda de soluciones. El poder de 
adaptación de los profesores parece 
ser tan efectivo como en los padres de 
familia en la gestión privada y en sus 
hijos.

Se debe aceptar que los padres idea-
lizan los recursos digitales basados en 
tecnología móvil. Al parecer, el consu-
mismo ha irradiado cierta forma de resi-
liencia para sobrevivir en esta pandemia. 
La comunicación, el acceso virtual y la 
rapidez de los sistemas de navegación 
han aportado en ello, aunque son más 
resilientes las tres muestras de colegios 
públicos. Por otro lado, esto no es una 
evidencia pujante. Parece que, en los 
docentes y estudiantes, existen mejores 
predisposiciones en ser más resilientes 
mientras dominan competencias digi-
tales, sobre todo en el momento de la 
pandemia, lo cual ha sido distinto para 
los padres de familia, quienes fueron 
más resilientes al principio, sin embar-
go, en el proceso de aislamiento social 
obligatorio, demostraron ser menos re-
silientes. Esto es concordante con cier-
ta parte de la realidad, que se demues-
tra en diversas entrevistas televisivas, 
en las cuales se reclaman dos aspectos 
que, en esta investigación, también se 
contraponen: el costo de la educación 
virtual y la calidad educativa docente.

Metodológicamente, este estudio per-
mite entender cómo las competencias 
digitales son esenciales en individuos 
de contextos vulnerables. A pesar de 

las distintas dificultades, se resalta que 
la educación virtual se centra en la ad-
quisición de herramientas tecnológicas, 
ya que se exige una mejor capacitación 
de los profesores para que interactúen 
centrados en un pensamiento softwa-
re. Es decir, se prioriza la compra del 
hardware a cambio de la “utilidad del 
software”. Una de las limitaciones fue 
encontrar dificultades para una evalua-
ción en la etapa final del COVID-19 o, 
inclusive, en una etapa posterior.

Como limitaciones, las dificultades en el 
profesorado respecto a la adquisición 
de conocimientos y habilidades para 
ejecutar funciones de la enseñanza 
virtual, tales como el manejo de 
la computadora, tecnologías 5g, 
aplicativos y redes sociales, ha impedido 
encontrar mejores índices de relación 
y otro tipo de conceptos que han 
determinado. Esto se cumple como una 
falta de atención por parte del Gobierno, 
en vez de una falta de capacitación o 
actitud para lograrlo en los docentes. 
La reflexión, por tanto, recae en que las 
debilidades aparecen como amenazas 
adquiridas en el proceso de enseñanza 
digital, ya que estuvieron obligados 
a adaptarse. Por otro lado, otra 
limitación está centrada en el poder de 
discurso de los padres de la escuela 
privada porque mediatizan su opinión 
respecto a los recursos que utilizan 
los profesores. Se cree que la calidad 
educativa solo se consigue desde el uso 
de plataformas o vías de comunicación, 
desprestigiándola sin sustentos de 
peso. Por eso, los conceptos de estos 
individuos podrían haber sido más 
profundos y concienzudos en razón de 
la verdadera educación actual.
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Bienestar emocional: estudio desde 
el mindfulness para el desarrollo de 

habilidades socioemocionales de 
estudiantes universitarios

Resumen

Este trabajo tuvo como objetivo principal demostrar el efecto de la práctica del 
mindfulness en el desarrollo de las habilidades socioemocionales en estudiantes 
universitarios de la ciudad de Huaraz. El estudio es positivista, hipotético 
deductivo, de enfoque cuantitativo, no experimental y transversal. Se trabajó con 
una población de 190 estudiantes y una muestra de 127 mediante cuestionarios 
medidos con escalas de Likert que fueron validados por juicios de expertos y 
pruebas estadísticas. Se encontró que existe una relación positiva y significativa 
entre el mindfulness y el desarrollo de habilidades socioemocionales, lo que 
potencializa el proceso de aprendizaje de los estudiantes universitarios.
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Introducción
El mindfulness es ampliamente utiliza-
do en las distintas etapas del apren-
dizaje gracias a el efecto positivo que 
ha tenido en los estudiantes de países 
desarrollados. En 1997, se desarrolló un 
programa basado en la reducción del 
estrés con la práctica de la atención en 
el presente que eventualmente pudo 
utilizarse en personas con problemas 
en salud mental, tendiendo una impor-
tante mejora (Olivencia, 2022).

Las habilidades socioemocionales 
(HSE) permiten controlar las emocio-
nes que pueden ser las responsables 
de las respuestas de las personas en 
cada momento de su vida. Por eso, se 
las consideran fundamentales en el de-
sarrollo de las personas en las distintas 
áreas (Delgado y López, 2022).

En un estudio previo, Enrique y Chávez 
(2022) implementaron un programa de-
nominado Treva en México. El objetivo 
principal fue mejorar las HSE mediante 
la práctica del mindfulness. Se trabajó 
con jóvenes estudiantes (en total 35) 
que formaron parte de un estudio expe-
riemental. Se encontró que, al tener una 
mejor percepción del ambiente interno 
y externo, los alumnos presentaron me-
joras en su comportamiento. 

En Colombia, Acosta et al. (2021) re-
conocieron que los adultos tienen ma-
yores recursos para ser competitivos 
laboralmente por tener mayor control 
en sus emociones. Se demostró que 
las personas con HSE altas tuvieron 
un 16% más de posibilidades de haber 
estudiado. Las HSE y cognitivas se des-
empeñan en conjunto, por lo que las 
personas con este tipo de habilidades 
evidencian mayores oportunidades en 
un 25% a diferencia de las que no lo-
gran desarrollarlas.

En Paraguay, Unesco (2019) realizó un 
estudio con niños de escuela, debido a 
que a esa edad los estudiantes suelen 
tener mejor predisposición para acep-
tar personas que pueden considerar di-
ferentes por su origen o cultura. Se en-
contró que, al incentivar la práctica de 
las HSE, los niños se encontraron más 
abiertos a la diversidad (80%). Asimis-
mo, se encontró un mayor nivel de em-
patía 59% y control de emociones 73%. 

Otra investigación buscó aplicar el pro-
grama de adiestramiento fundamenta-
do en la praxis del mindfulness en estu-
diantes universitarios. Se demostró una 
relación significativa entre el carácter 
emocional y la concentración plena. 
Los participantes pudieron desarrollar 
mejores habilidades para el control de 
sí mismo, la resolución de problemas 
y otras HSE. Además, se incrementó la 
empatía y la autoconfianza, y se consi-
guió, con el uso del mindfulness, mejo-
res niveles de resilencia (Martín y Lujan, 
2021).  

Zhou et al. (2021) definen el mindfulness 
como técnicas de meditación que 
le permiten a las personas vivir más 
conscientes en el presente, sin dejarse 
influenciar por experiencias pasadas o 
expectativas del futuro. Esto permite 
que el ser humano sea capaz de 
aceptarse de una forma positiva. Esto 
se consideró fundamental, sobretodo 
para los jóvenes durante el COVID-19, 
debido al impacto que generó en la 
salud mental de casi toda la población.

En Irán, se desarrolló otro estudio 
donde el personal de enfermería pudo 
desarrollar mejor empatía con sus 
pacientes. El mindfulness permitió que 
realizaran su trabajo más concentradas 
en el momento presente, dejando 
de lado cualquier pensamiento del 
pasado o futuro que pudiera afectar 
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su desempeño, y evitó creencias y 
pensamientos negativos. Se llegó a la 
conclusión que las personas honestas 
suelen poseer mayor autoconocimiento 
(Rezapour et al., 2022). 

En Perú, el Gobierno elaboró, en el año 
2020, el proyecto educativo nacional al 
2036. Se incorporó como uno de sus 
objetivos conseguir la satisfacción so-
cioemocional de los estudiantes. Esto 
implica que los ciudadanos alcancen 
una sana vida emocional a través de 
experiencias que enriquezcan sus pro-
cesos de aprendizaje en las institucio-
nes educativas y que se complementen 
con los demás ambientes en que se en-
cuentren.

A partir de esto, el Minedu ha busca-
do fomentar el perfeccionamiento de 
las destrezas socioemocionales en los 
estudiantes, basando su educación 
en cuatro pilares: aprender a cono-
cer, aprender a hacer, aprender a ser y 
aprender a convivir. El objetivo fue per-
mitir que los estudiantes pudieran co-
nocerse mejor y mantener relaciones 
positivas, manejando de mejor forma 
sus emociones (Minedu, 2021). Al año 
siguiente, se elaboró un programa de 
HSE para amplificarlas y que los alum-
nos puedan tener mejores comporta-
mientos y menores niveles de estrés y 
problemas (Minedu, 2022).

Se puede encontrar otras investigacio-
nes realizadas en Perú que han promo-
vido la práctica del mindfulness para 
disminuir los niveles de ansiedad, es-
trés, enfermedades crónicas. Esto ha 
dado como resultado menores niveles 
de distracción al fomentar mayor con-
centración. Se ha podido evidenciar 
que los estudiantes universitarios viven 
con altos niveles de estrés debido a las 
obligaciones académicas dentro de los 
períodos de clases. Eso también ha mo-

tivado la incorporación de esta práctica 
para mejorar la realidad (Benavides y 
Benavides 2021; Magro, 2018).

Este trabajo se realizó en la ciudad 
de Huaraz con estudiantes de la 
Universidad César vallejo y la Unasam, 
universidades licenciadas en la ciudad 
de Huaraz. Luego de observar que los 
alumnos carecen de HSE, lo que dificulta 
sus relaciones y el trabajo en equipo, 
se reconoce una carencia de empatía 
a sus compañeros. Se espera conocer 
también las posibles razones de esta 
carencia que fueron potencializadas 
por la pandemia y el encierro que fueron 
forzados los estudiantes, así como el 
resto de la población. Eso pudo afectar 
de forma negativa las habilidades de 
los estudiantes frente a las relaciones 
interpersonales. 

A partir de este análisis, se generaron las 
siguientes preguntas de investigación: 
¿Cómo el mindfulness se relaciona 
con las HSE en los estudiantes 
universitarios – Huaraz, 2022? ¿De qué 
manera el mindfulness se relaciona con 
las diferentes dimensiones de las HSE 
en universitarios – Huaraz, 2022.

Este estudio permitirá abordar la impor-
tancia del mindfulness y las HSE en el 
desarrollo de los tres tipos de inteligen-
cias mencionadas y lo que se ha podido 
evidenciar en estudios revisados. Se es-
pera que, a partir de los resultados obte-
nidos, las universidades puedan aplicar 
esta práctica en sus comunidades uni-
versitarias. Además, se busca generar 
mejoras en el proceso de aprendizaje 
de los estudiantes a través del desarro-
llo de HSE a través de la atención plena. 
Se espera que, luego de este estudio y 
de las experiencias que se han obteni-
do, se pueda replicar los resultados en 
la población Huaracina. Los objetivos y 
las hipótesis de este trabajo estuvieron 
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alineadas con las preguntas generadas 
a partir del análisis contextual, ya que 
fueron contestadas al final.

Metodología
Esta investigación fue positivista, hipo-
tética deductiva, de enfoque cuantitati-
vo, no experimental y transversal. Asi-
mismo, se describió la correspondencia 
entre las variables y sus relaciones (Ál-
varez, 2020; Hernández et al., 2014). Las 
variables en el estudio fueron mindful-
ness y las habilidades socioemociona-
les. Estas fueron medidas a través de un 
cuestionario con el formato de Likert.

El mindfulness se define como el poder 
estar consciente del momento actual, 
es decir, el presente que se vive, sin 
tener en la mente prejuicios pasados 
o expectativas. En esta práctica, las 
personas logran desarrollar mejores 
actitudes consigo mismo y los demás, 
lo que fomenta mejores relaciones 
y actitudes más apreciadas (Kabat-
zinn, 2013). Esta variable se midió 
con el instrumento del mindfulness 
que se divide en tres dimensiones: la 
conciencia, prestar atención y vivir el 
momento, conformados por 15 ítems 
con seis opciones múltiples.

Las habilidades socioemocionales 
(HSE) son las conductas que las 
personas han aprendido para entender 
y manejar sus emociones, así como 
desarrollar empatía y relaciones 
que sean capaces de mantener e 
incrementar de forma positiva (Casel, 
2021). Se levantó la información con 
el cuestionario de HSE conformado 
por 25 ítems que responden a las tres 
dimensiones.

En este estudio, se trabajó con una po-
blación de 190 estudiantes universita-
rios de dos instituciones de educación 
superior de la ciudad de Huaraz (Arias, 
2021). La muestra estuvo representada 
por 127 estudiantes de la población que 
fueron parte de un muestreo no proba-
bilístico a conveniencia.  

Se utilizó la siguiente fórmula para 
determinar el número de la muestra:

N.Z2 (p.q)
(N-1)E2+Z2 (p.q)

n=                            

Donde:
N: Pertenece a la población (190)

Z: Nivel de confianza dado en porcentaje 
(95%: 1,96)

p: Valor probabilístico de éxito (0,5)

q: Valor probabilístico de fracaso (0,5)

E: Valor de error estándar (0,05)

Sustituyendo:
190.1.962 (0.5*0.5)n=                                                  

(190-1) 0.052+1.962 (0.5*0.5)

n=                       182.476
1.4329

n= 127.3473
n= 127

Se utilizaron los instrumentos 
mencionados para levantar la 
información que fue medida a través 
de una escala de Likert (Carhuancho 
et al., 2019; Ñaupas et al., 2018). El 
cuestionario de la primera variable 
estuvo conformado por 15 ítems 
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con los que se operativizan tres 
dimensiones que contienen la variable. 
Como se puede observar en la tabla 1, 
el coeficiente de correlación (Alfa de 
Cronbach) obtuvo un valor de 0,917. 
Eso demuestra que este instrumento es 
altamente confiable.

El cuestionario de la segunda variable 
presenta 25 ítems que también opera-
tiviza tres dimensiones. Al igual que el 
cuestionario anterior, esta es  altamente 
confiable a partir de los resultados ob-
tenidos en la prueba realizada.

Tabla 1
Prueba de Alfa de Cronbach de los instru-
mentos

Cuestionario Alfa de 
Cronbach

N.º de 
elementos

Cuestionario
Variable 1 .917 15

Cuestionario
Variable 2 .942 25

Se recolectó los datos en el semestre 
académico 2022-2. Los estudiantes 
vivieron una experiencia de aprendizaje 
basada en la práctica de la atención 
plena y las HSE, lo que contribuyó con 
el objetivo de la investigación.

Se realizó un análisis de validez y 
confiabilidad para los instrumentos, 
y se utilizó el juicio de expertos y el 
estadístico de alpha de Cronbach. 
Los datos recogidos se analizó con el 
software SPSS versión 21 y se empleó 
la prueba “t” de Student para el análisis 
inferencial.  Todos los participantes 
de este estudio fueron informados y 
contestaron las encuestas de forma 
voluntaria (Osorio, 2000). Así, se cumplió 
con los principios de autonomía, 

totalidad/integridad, e respeto a las 
personas y justicia (Azulay, 2001; 
Castillo, 1999; Osorio, 2000).

Mindfulness y habilidades socioemo-
cionales: precisiones teóricas
Se revisaron algunos estudios previos 
para realizar este estudio. Se profundizó 
en los conceptos de las variables y 
se encontró, a nivel internacional, 
investigaciones como el perteneciente 
a Pardo (2021). Este autor trabajó con 61 
estudiantes en un estudio experimental 
y en dos grupos. Encontró que el uso del 
mindfulness permite disminuir el estrés 
y ayuda a enfrentarlo. 

Listyandini et al. (2022) exploraron  la 
causa y los resultados iniciales de un 
programa de conciencia plena en 40 
universitarios afligidos. La instrucción 
en mindfulness se realizó por medio del 
espacio virtual, teniendo como resultado 
una reducción muy significativa en la 
ansiedad (g de Hedges = 1,05-1,68). 
Se concluye que una intervención en 
mindfulness por la web, de acuerdo con 
los descubrimientos encontrados, hizo 
posible la disminución de la angustia 
que padecían los universitarios de 
Indonesia.

Treviños et al. (2020) determinaron la 
importancia de las HSE en el desarro-
llo de las habilidades de comunicación 
y matemáticas en estudiantes univer-
sitarios. Se concluyó que existe una 
influencia positiva y significativa entre 
estas variables que resultan indispen-
sables para el éxito del desempeño de 
los estudiantes.

Corrêa de Araujo et al. (2020) 
determinaron que en una materia, en 
la que los estudiantes requieren de 
atención plena, gentileza y relaciones 
interpersonales sanas, se identificó que 
la praxis de meditación para obtener 
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atención plena ayudó a desenvolver 
HSE de los estudiantes y a disminuir el 
efecto negativo. 

Un estudio que buscó promover las HSE 
en 50 estudiantes mujeres en Portugal 
comparó una muestra de dos grupos 
y midió su nivel de autoconocimiento, 
su conducta y los problemas de 
socialización que pudieran tener. Luego 
de la participación en la investigación, se 
concluyó que la práctica y el desarrollo 
de las HSE permite mejorar la conducta 
y disminuye la ansiedad y el estrés en 
las estudiantes (Veríssimo et al. 2022).

Wingert et al. (2022) investigaron el 
impacto de uso del mindfulness en la 
mejora de los resultados de aprendizaje 
y la disminución del abandono de los 
estudios. Concluyeron que replicar 
esta práctica incrementa el nivel de 
satisfacción de los alumnos con su 
rendimiento y evita la deserción en los 
estudiantes universitarios.

En Perú, Llanos (2022) realizó una 
investigación con estudiantes de bajo 
aprovechamiento y altos niveles de 
estrés. Encontró que hay influencia 
relevante en la disminución del estrés 
y sus estímulos, síntomas y resistencia 
en el rendimiento académico de 
los estudiantes participantes del 
estudio. Concluyó que hay relación 
entre la disminución del estrés y en el 
rendimiento académico, aunque no es 
muy significativa la influencia.

Cueva (2021) demostró las consecuen-
cias que genera el programa de forma-
ción de habilidades emocionales en los 
educandos de la UJCM de Moquegua, 
en la Facultad de Psicología – Educa-
ción en el 2019. Concluye que la ense-
ñanza emocional tiene un impacto po-
sitivo en las HSE de los alumnos.

Merino (2021) analizó la corresponden-
cia entre la violencia familiar y la habi-
lidad intrapersonal en los escolares de 
secundaria de la I.E.P. en Santa Anita. 
Encontró que existe una correlación es-
tadísticamente significativa intrascen-
dente e inversamente equilibrada entre 
violencia familiar y la habilidad intraper-
sonal.                   

El mindfulness o atención plena se defi-
ne como tomar conciencia acerca de lo 
que se piensa y siente en cada momen-
to, promoviendo la consciencia plena 
de lo que se vive (Zhang et al., 2021). 
Ellen Langer asegura que esta práctica 
permite mejorar la atención, guardar re-
cuerdos de manera positiva y tener ma-
yor predisposición para desarrollarse 
(Harvard Business Review, 2021).

Molina (2022) argumentó que 
existen diversas definiciones para el 
mindfulness. No obstante, considera 
más importante lo que define Kabat-Zinn 
(1990, 2003, 2012), ya que lo establece 
como la atención en el momento 
presente sin prejuicios definidos por los 
recuerdos o con expectativas de lo que 
pudiera pasar. Permite que las personas 
desarrollen una mente más abierta 
a nuevas experiencias. Baer (2003) 
define el mindfulness como el poder 
de observar una situación prejuiciosa 
(Diaz, 2021). Otro concepto lo define 
como estar consciente de lo que se vive 
con una concentración y en serenidad 
con el entorno (Ramos y Hernández, 
2008).

Al respecto, se define tres dimensiones: 
la conciencia, prestar atención y 
el momento presente. La primera 
dimensión se refiere a la subjetividad 
que existe con lo que cada individuo cree 
de sí mismo (Dahaene, 2019). Para Hafri 
& Firestones (2021), los indicadores son 
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diferentes a lo que se infiere, piensa, 
atribuye o se cree. Asimismo, Sánchez 
(2019) afirma que la percepción es 
un proceso psicológico que permite 
analizar los impulsos que los individuos 
reciben desde el exterior. Además, es 
la capacidad de observar que existen 
muchos matices y aristas que pueden 
ser relacionadas de distintas formas 
(Armenta, 2022). 

La dimensión prestar atención es la ma-
nera en que las personas focalizan las 
experiencias vividas en el presente. Sus 
indicadores son la atención que permi-
te el aprendizaje, la concentración que 
involucra el centrar los pensamientos 
en un momento de forma intensa y la 
atencion (Ballesteros, 2014; Machado 
et al., 2018; Willoughby, 2019).

El momento presente, tercera dimen-
sión, es poner total atención al momen-
to que se vive sin pensar en el pasado 
o futuro. Los indicadores son el aquí 
y ahora, y darse cuenta que las per-
sonas mantengan su atención cons-
cientemente de lo que viven (Trelles, 
2022; García, 2022; Stern, 2017; Vás-
quez,2022). 

Las HSE son aquellas comportamientos 
que se adquieren en el relacionamiento 
con otras personas y permiten trabajar 
las emociones, sentimiento y cualida-
des propias y de los demás (Montagud, 
2020). Suelen influir en el proceso de 
aprender de uno mismo, reconocer las 
propias habilidades y destrezas; tam-
bién facilitan el aprendizaje sobre las 
reglas que existen para socializar, co-
municarse y generar relaciones con 

otras personas (Weissberg et al., 2015). 
Son conocidas como competencias so-
ciales y emocionales debido a que faci-
litan la interacción con las otras perso-
nas (Casel, 2017).

Se consideran tres dimensiones en 
esta variable: inteligencia intrapersonal, 
inteligencia interpersonal e inteligencia 
emocional. Estas facilitan el aumento 
de las habilidades socioemocionales 
en las personas. La primera es definida 
por Gardner (2005) como la habilidad 
que facilita la creación de una imagen 
de propio ser ceñida a la realidad para 
aceptar y gestionar el propio mundo 
emocional. Es el conocimiento de sí 
mismo y de los otros (Trujillo, 2018). Los 
indicadores son el autoestima, la toma 
de decisiones responsables(Mckay, 
2019; Minedu, 2022). La segunda 
dimensión se define como la capacidad 
de las personas de entender a otras, 
individuos con los que se relaciona en 
distintos niveles, permitiendo adaptarse 
a nuevos entornos. Los indicadores son 
comunicación asertiva, la empatía y 
la resolución de conflictos (Sandoval, 
2022: Mórtigo & Rincón, 2018; Pérez et 
al., 2017).

La dimensión inteligencia emocional es 
la capacidad que tienen las personas de 
manejar sus emociones, identificarlas y 
controlarlas de acuerdo con los distin-
tos eventos que atraviesa. Los indica-
dores son la conciencia y la regulación 
emocional que facilitan el proceso de 
control y comprensión de las emocio-
nes propias y de los demás (Castillo, 
2021; Goleman, 2011; Pereda et al., 2019; 
Moreta et al., 2018; Torres et al., 2021).  
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Figura 1
Mindfulnes y habilidades sociemocionales
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Caso de estudiantes universitarios
Luego del levantamiento de información 
realizado en las dos universidades de 
la ciudad de Huaraz, se alcanzaron los 
siguientes resultados.

En la primera figura, se observa que los 
127 participantes del estudio tuvieron un 
comportamiento similar en las distintas 
dimensiones de la primera variable. En la 
variable, en su conjunto, los tres niveles 
estuvieron sobre el 30%. Eso demuestra 
que aún existe una oportunidad de 
desarrollo de la práctica del mindfulness 
para la mejora de los procesos de 
aprendizajes de los estudiantes. Con 
respecto a la consciencia plena, el nivel 

bajo obtuvo el mayor valor (39,4%), lo 
que significa que los alumnos no son 
realmente conscientes de sus actitudes 
y comportamiento. En atención plena, 
el mayor porcentaje se encontró en 
el nivel regular, obteniendo casi el 
41%. Eso refleja congruencia con los 
datos de la dimensión anterior y, con 
respecto a vivir el momento presente, 
también fue contundente el nivel con 
menor porcentaje, lo que confirma la 
necesidad de incentivar la práctica de 
la atención plena en los estudiantes 
universitarios. De ese modo, se podrá 
lograr mejores resultados en el proceso 
de aprendizaje y desarrollo de los 
participantes (Montagud, 2021).
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Figura 1
Frecuencias y porcentajes de la variable mindfulness y sus dimensiones

Mindfulness Consciencia plena Atención plena Vivir el momento
presente

Bajo

45.00%

40.00%

35.00%

30.00%

25.00%

20.00%

15.00%

10.00%

5.00%

0.00%

Regular Alto

33.90%

39.40%
35.40%

30.70% 30.70% 29.90%

36.20%

40.90%

32.80%

38.60%

38.10%

28.30%

Fuente: Elaboración propia.

Figura 2
Frecuencias y porcentajes de la variable habilidades socioemocionales y sus dimensiones

Habilidades coiales Inteligencia
Intrapersonal

Inteligencia
Interpersonal

Inteligencia
Emocional

Bajo

60.00%

50.00%

40.00%

30.00%

20.00%

10.00%

0.00%

Regular Alto

36.20% 37.00%
33.10%

46.50%

53.50%

27.60%
30.70%

35.40%

27.60% 28.30%

25.20%
18.90%

Fuente: Elaboración propia.

Se puede observar en la figura 2 que el 
comportamiento fue similar con la varia-
ble anterior, con un porcentaje superior 
en el nivel bajo en el constructo y sus 
dimensiones. Esto confirma la necesi-

dad de desarrollar y fortalecer la habili-
dad de los estudiantes para conocerse 
y controlar sus emociones en beneficio 
del desarrollo de otras habilidades y re-
laciones con otras personas.
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Tabla 2
Correlación de Tau_B de Kendall entre 
mindfulness y las HSE

Coef. De 
Correlación

Sig. 
(bilateral) N.

.229** .000 127

**. La correlación es significativa en el 0.01 
(bilateral).
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3
Correlación de Tau_B de Kendall entre mindfulness y las dimensiones de inteligencia 
intrapersonal, interpersonal y emocional

Variable Dimensión Coef. De Correlación Sig. (bilateral) N.

Mindfulness – I. intrapersonal .242 .000 127

Mindfulness – I. interpersonal .174 .007 127

Mindfulness – I. emocional .186 .004 127

**. La correlación es significativa en el 0.01 (bilateral).

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 2, se muestra que, de acuer-
do con la prueba estadística realizada 
para medir la correlación entre las varia-
bles, se alcanzó el 0,229, (Sig. = 0,000) 
Tau_b de Kendall, lo que permitió re-
chazar la hipótesis de la investigación 
que asevera que la variable indepen-
diente no tiene un efecto significativo 
ni positivo con la variable dependiente. 
Queda demostrada la existencia de una 
relación positiva y significativa entre las 
variables.

En la tabla 3, se puede observar la 
existencia de una correlación entre 
la V.I.  y las dimensiones de la V.D. Se 
utilizó la misma prueba estadística para 
establecer esta correlación.  A partir de 
estos resultados, se pudo afirmar que 
las HSE influyen en el desempeño de los 
estudiantes universitarios participantes 
en el estudio y en sus procesos de 
aprendizaje (Weissberg et al., 2015). 
Eso tendría relevancia en el desarrollo 
de sus relaciones y habilidades para 
mantener relaciones sanas con otros 
individuos (Casel, 2017).

Conclusiones

Después del análisis efectuado, se 
pudo concluir que el mindfulness y las 
habilidades socioemocionales inciden 
en la evolución personal y profesional 
de los estudiantes de las universidades 
analizadas en Huaraz – 2022. A partir 
de los resultados, se puede afirmar que 
esta práctica favorece el incremento de 
las HSE.
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Los componentes del mindfulness 
(consciencia plena, atención plena y 
vivir el momento presente) mejora las 
HSE de los estudiantes. Se concluyó 
que la variable dependiente muestra 
una importante aproximación a los 
elementos del mindfulness. 

Las dimensiones de las HSE (inteligencia 
intrapersonal, inteligencia interpersonal 
e inteligencia emocional) son relevantes 
y significativos en estudiantes para 
alcanzar sus propósitos y puedan 
ser profesionales con conciencia 
en la sociedad. Ello genera cambios 
positivos dentro del ambiente donde 
se desenvuelvan. Se concluye que hay 
correlación significativa según los 
datos estadísticos encontrados. 

Los estudiantes universitarios a partir 
de estas prácticas podrían convertirse 
en profesionales más competitivos y 
conscientes, los efectos positivos que 
tienen el mindfulness en las habilidades 
socioemocionales pueden potenciar el 
proceso de aprendizaje de los alumnos 
por lo que se recomienda fomentar esta 
práctica.
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Niños con ciencia: desarrollo 
de habilidades investigativas 
en educación inicial desde la 

experimentación

Resumen

Producir ciencia requiere de acciones y comportamientos específicos que deben 
fomentarse desde edades tempranas. Se proyecta en los niños, desde el núcleo 
familiar, la inquietud e iniciativa hacia el descubrimiento de hechos y situaciones 
desde lo social, artificial y natural. La ciencia representa el hecho de generar 
conocimientos de manera ordenada, organizada y sustentada que puedan ser 
demostrados mediante la observación y la experimentación. Por ello, a nivel de 
niños que se inician en este tipo de indagación, donde la exploración es un proceso 
natural, emerge esta investigación con el objetivo de explorar el desarrollo de 
habilidades investigativas en instituciones de educación inicial Juliaca, Perú. La 
investigación es de tipo cuasi experimental de enfoque cuantitativo y participaron 
96 estudiantes de educación preescolar. La muestra fue segmentada en dos 
grupos de 48 participantes cada uno (grupo experimental y grupo de control). 
Se aplicaron 10 sesiones y un test de evaluación. Los resultados indicaron la 
deficiencia existente a nivel de las habilidades investigativas. Al aplicar estrategias 
basadas en actividades experimentales, se evidenció una mejora significativa en 
el desarrollo de las habilidades investigativas. Se concluye en la importancia de 
poner en práctica estrategias que coadyuven a adoptar, proyectar y consolidar 
habilidades investigativas en edades tempranas, es decir, en niños de educación 
preescolar donde el descubrimiento, la experimentación, la formulación de 
hipótesis, y el hecho de concluir a su edad representan elementos esenciales en 
su crecimiento y desarrollo como seres humanos críticos en una sociedad con 
altas exigencias. 

Palabras clave: ciencia, educación preescolar, experimentación, observación, 
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Introducción

El desarrollo inicial del niño requiere, 
por parte de los adultos responsables 
de su educación, compromiso, dedi-
cación y atención. Si bien las familias 
son responsables de su crecimiento y 
respetar sus deberes, las instituciones 
educativas como entes especializados, 
desde el ámbito profesional, contribu-
yen de manera significativa en su for-
mación integral. 

Ofrecen, desde edades tempranas, 
educación preescolar especializada 
que despliega un sinfín de oportuni-
dades que permiten al niño inspirarse 
en campos diversos del saber. En es-
tos espacios educativos, experimenta 
y aprende, logrando interconectar pro-
cesos de aprendizaje con experiencias 
vividas. Tanto en las familias, como en la 
escuela, los niños tienen la posibilidad 
de imaginar, explorar, experimentar, re-
flexionar y reconocer varios fenómenos 
(Mendoza, 2021). 

La experimentación conlleva a la 
reflexión. Desde edades tempranas, 
el niño se acompaña de la intención 
de dar explicaciones sobre los efectos 
observados (Rozo et al., 2019). Comenta 
sobre lo que está ocurriendo, sus efectos 
y da a conocer lo que están viviendo a 
partir del contacto con fenómenos o 
realidades cotidianas. Ello representa 
la oportunidad y espacio de aprender y 
desarrollarse de manera cognoscitiva. 

Según Ozkan & Kilicoglu (2021), existe 
un desinterés en los procesos de 
aprendizaje en edades tempranas. Los 
docentes no saben explicar o los niños 
pierden el interés en aprender por su 
propia cuenta, dejando de lado el hecho 
de obtener conclusiones, observar, 
manipular, explicar algunos fenómenos 
o hechos. En este sentido, autores como 
Nigeria, citado por Akintemi y Oduolowu 

(2021), diagnosticó que los niños 
aprendían ciencia de forma incorrecta 
sin ningún tipo de aprendizaje activo de 
experimentación ni de exploración. Se 
afirmó que los preescolares carecen de 
aprendizaje experimentales durante las 
lecciones de ciencia, limitando procesos 
como la exploración, observación, 
experimentación, entre otros asociados 
con la manipulación de materiales en su 
entorno.

Respreto (2007) plantea que, a pesar 
de que un niño está influenciado por el 
entorno en el que se desenvuelve, por 
sí mismo desarrollan su propio ritmo 
de aprendizaje. Por otro lado, existe 
evidencia de la carencia para desarrollar 
actividades científicas y experimentales 
como la falta de estrategias lúdicas 
en las que se emplea la observación 
y acción para mejorar el aprendizaje 
(Marín et al., 2020). 

Ante estos planteamientos, se necesi-
ta enseñar ciencia desde edades tem-
pranas. Asimismo, se debe superar las 
bondades de la educación inicial tradi-
cional, apoyada en materiales estruc-
turados, así como también las barreras 
u obstáculos que limitan los niveles de 
motivación en el proceso de aprendiza-
je de la ciencia (Rodríguez-Torres et al., 
2018) y conectar con experiencias di-
rectas que permiten lograr aprendizajes 
significativos en los niños (García-Gon-
zález & Schenetti, 2019).

Así, se proyecta en esta investigación 
desde la experimentación, explorar el 
desarrollo de habilidades investigativas 
de niños en instituciones de educación 
inicial Juliaca, Perú, con la finalidad de 
realizar una propuesta innovadora. Ello 
podrá potenciar los niveles de curiosi-
dad en los niños, y consolidar compe-
tencias investigativas desde la experi-
mentación en edades tempranas. 
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Metodología
La investigación fue de tipo explora-
toria, analítica y proyectiva. En primera 
instancia, se indagó sobre el comporta-
miento de los niños y la forma en cómo 
experimentan en su espacio de trabajo. 
A partir de ello, se analizan conductas 
y comportamientos para establecer 
una propuesta de trabajo basada en el 
diseño y desarrollo de estrategias que 
permitirán una mayor potenciación y 
consolidación de las habilidades inves-
tigativas de estos niños, orientando y 
motivando en ellos la experimentación.  
El enfoque que prevalece es el cuanti-
tativo, apoyado en la aplicación de he-
rramientas estadísticas, lo que permite 
cuantificar los datos recopilados. El di-
seño fue cuasiexperimental de campo. 
Se identificaron dos grupos de análisis 
que refieren al grupo control y grupo ex-
perimento, los cuales son medidos por 
un pretest (antes de la intervención) y 
postest (después de la intervención) 
(Thomas, 2021). 

La población estuvo conformada por 
96 estudiantes preescolares de 3, 4 y 
5 años, siendo 48 niños para el grupo 
control y 48 niños para el grupo experi-
mental de una institución de educación 
inicial ubicada en la localidad de Juliaca 
en Perú. Así, se atiende a lo indicado por 
Gallardo y Calderón (2017), al expresar 
que la población se representa por un 
conjunto de individuos con similares 
características analizados mediante un 
estudio. La técnica de recolección de 
datos fue la observación, la cual per-
mite recolectar la información donde el 
observador tiene participación directa 
para determinar mediante la vista de 
cómo interactúan los sujetos; asimis-
mo, se puede oír e intervenir directa-
mente (Hernández & Mendoza, 2018).

Como instrumento, se diseñó  una guía 
de observación que permitió identificar 
el nivel de habilidades investigativas 
que poseen los estudiantes. Estuvo 
constituida por 20 ítems y se asumió 
la escala tipo Likert. Se conformaron 
cuatro dimensiones: 1) observación (1 
- 6 ítems), 2) formulación de hipótesis 
(7 – 10 ítems), 3) experimentación (11 
– 15 ítems) y 4) conclusiones (16 – 20). 
Se evaluó su validez por intermedio 
de 5 jueces expertos que dieron su 
veredicto, manifestando concordancia 
y aceptabilidad del instrumento. 
Asimismo, mediante confiabilidad, el 
instrumento pasó por medio del alfa 
de Cronbach, donde se obtuvo un 
valor igual a 0.912, indicando fiabilidad 
del instrumento. Las habilidades 
investigativas se midieron con niveles 
bajo (20 – 46), medio (47–72) y alto 
(73 – 100). Asimismo, las actividades 
experimentales “niños con ciencia” 
se desarrollaron en 10 actividades 
mediante sesiones de aprendizaje, 
ejecutándose 5 en aula y 5 al aire libre.

La validez de los instrumentos, referida 
a medir con exactitud lo que verdade-
ramente se desea medir, sin distorsio-
nar la objetividad de la investigación, 
se realizó mediante validez de jueces 
expertos en el área y tema de investi-
gación. Cinco expertos con grado de 
doctor dieron su aprobación y concor-
dancia para afirmar que los instrumen-
tos son válidos para emplearse en la 
muestra de estudio. 

Con respecto a la confidencialidad 
del instrumento, se aplicó el alfa de 
Cronbach, el cual resultó ser superior 
al 0.70, siendo un valor que determina 
aplicabilidad del instrumento en la 
muestra de estudio con una muestra 
piloto de 20 participantes. Se realizó 
el análisis de consistencia interna, 
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obteniendo un valor igual a 0.912, lo que 
señala aceptabilidad del instrumento, 
tomando correctamente la aplicabilidad 
del mismo (Tuapanta et al., 2017).

Habilidades investigativas
Los seres humanos desarrollan ha-
bilidades naturales necesarias para 
identificar y descubrir conocimientos, 
superando el nivel intelectual, para 
conectarse con lo emocional, moral y 
social como resultado encontrado del 
descubrimiento de lo intrapsíquico.

Como seres humanos, nos beneficia-
mos con el desarrollo de habilidades, 
sobre todo con aquellas direccionadas 
desde lo investigativo e implicaciones 
en el nivel docente, institucional e in-
cluso social. Un estudiante, al trabajar 
en su consecución y consolidación, se 
embarca en un proyecto de investiga-
ción, adquiere habilidades relevantes y 
aumenta su nivel de motivación al pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje (Rodrí-
guez-Torres et al., 2018).

Las habilidades investigativas, según 
Villareal et al. (2017), representan el ni-
vel de capacidad de un sujeto especí-
fico, frente a un determinado objetivo. 
Vera-Rivero et al. (2021) señalan que 
el hecho de formar y desarrollar habi-
lidades investigativas supone una gran 
necesidad, pues la investigación trae 
consigo el desarrollo de importantes 
procesos. Esto permite que los estu-
diantes se enfrenten al avance científi-
co – técnico presente en las sociedades 
actuales.

Para Curbelo (2020), realizar activida-
des investigativas permite el desarrollo 
de la observación, recolección de da-
tos, medición, manipulación de instru-
mentos, interpretación adecuada de la 
información e indicaciones simples. Es-
tas habilidades en los estudiantes son 
acciones sujetas a planificar, ejecutar, 

valorar y comunicar resultados produc-
to de procesos de soluciones de pro-
blemas científicos (Ruiz, 2014). 

Las habilidades investigativas que se lo-
gren, posibilitarán a que los estudiantes 
aprendan, construyan y se preparen in-
tegralmente para la transformación de 
su realidad. Se considerarán las accio-
nes que promuevan el análisis, la bús-
queda de soluciones a los problemas, la 
reflexión crítica, entre otros (Salazar et 
al., 2019). 

En ese sentido, la educación científica 
desde el fomento de habilidades inves-
tigativas, se construye a partir de descu-
brimientos por parte de los estudiantes, 
apoyándose en procesos de investiga-
ción que permitan adquirir las habili-
dades necesarias para su crecimiento 
general (Latorre, 2010). Para Villarreal et 
al. (2017), la actividad científica en niños 
debe ser una actividad cognitiva que se 
asemeje a lo que realizan en su entorno. 
Dentro de esta proposición y/o plantea-
miento, desarrollar habilidades investi-
gativas (científicas) puede relacionarse 
con el razonamiento como característi-
ca central del método de investigación 
científico.

Para los niños, el hecho de descubrir 
exige el desarrollo de procesos inves-
tigativos como estrategia para obtener 
logros importantes y significativos. De 
esta manera, se debe fomentar y faci-
litar, desde los comienzos de la vida, la 
familia y la vida escolar, un desarrollo 
acompañado del descubrimiento por 
asimilación. 

Desde el nivel de los niños, la identifica-
ción de problemas y su solución a tra-
vés de actividades debe autorregularse, 
ser creativa, exploratoria; en otras pala-
bras, se debe elegir, ordenar, seleccio-
nar, efectuar y manejar cada actividad 
que comprenda la etapa de validación. 
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Su formación integral exige investi-
gación encaminada a la solución de 
problemas (Prafitasari & Muzzazinah, 
2021). Se debe evidenciar el sentido de 
orientación en el desarrollo de las habi-
lidades para captar la forma de redes-
cubrir que el estudiante (niño) efectúa 
sobre lo que ha descubierto. Esto se co-
necta con la teoría del descubrimiento 
propuesta por Bruner en 1961. Sustenta  
que el aprendizaje por descubrimien-
to representa las capacidades del ser 
humano para encontrar conocimientos 
que beneficien su realidad y su entorno. 

El conocimiento es producto de nues-
tros descubrimientos creativos. En eda-
des tempranas, es necesario que los es-
tudiantes dispongan del conocimiento 
previo para explorar nuevos escenarios. 
El aprendizaje por descubrimiento se 
desarrolla a través de procesos de so-
lución de conflictos, es decir, mediante 
la prueba de hipótesis, procedimientos 
constructivos para probar la teoría y de 
resolución de problemas de la actividad 
del individuo. 

El nivel de descubrimiento es inver-
samente proporcional al nivel de pre-
determinación del proceso evolutivo. 
Cuando el conocimiento no está de-
terminado directamente por signos ex-
ternos o recursos internos disponibles, 
surge la necesidad del descubrimiento. 
Hay pistas (externas o internas) que 
definen directamente el proceso de re-
solución. Tan pronto como desaparece 
la necesidad de investigación de autoa-
juste, desaparece el potencial cognitivo 
de la experiencia exploratoria. 

El aprendizaje por descubrimiento se 
puede promover. El proceso de crear, 
como otros elementos de la conducta 
humana, está basado en una capacidad 
innata, pero absorbe sus componentes 
como suceso social. Eso permite que los 
docentes eduquen, descubran y creen 
el comportamiento y descubrimiento 

del alumno, fomentando que busque de 
forma creativa la unión de problemas, 
en el cual el comportamiento es el 
resultado de la interrelación social.

La educación científica debe comenzar 
a una edad temprana y trabajar las ha-
bilidades y la creatividad del menor. La 
ciencia contribuye al desarrollo del pen-
samiento crítico, así como al inicio de 
una carrera científica (Bermúdez-Sar-
guera et al., 2021). 

En ese sentido, al desagregar las 
habilidades investigativas en niños de 
edades tempranas, se derivan cuatro 
elementos centrales: 1) observación, 
2) formulación de hipótesis, 3) 
experimentación y 4) formulación de 
conclusiones (Figura1).

La observación se considera como 
un método en el cual el investigador 
observa y registra los datos acerca 
de las variables de su investigación 
(Ñaupas et al., 2018). Esta técnica exige 
prestar atención a un fenómeno, evento 
o circunstancia, recopilar información y 
documentar para su posterior análisis. La 
observación es un componente crítico 
de cualquier proceso investigativo, lo 
que permite obtener el mayor número 
de puntos de datos (Damián et al., 
2018). Al desarrollar este proceso, 
es importante el uso de los sentidos 
para recopilar información sobre un 
objeto o fenómeno que se desea 
investigar, abordando su contexto, sus 
características o cualidades (Sideri & 
Sloumios, 2021).

Bajo ese aspecto, cuando los niños se 
percatan que pueden descubrir los ob-
jetos que los rodean a través de la ob-
servación, comienzan a aprender cien-
cia. El infante, mediante la búsqueda de 
información por lo observado, adapta 
habilidades innatas e incrementa su 
curiosidad en encontrar las diferentes 
formas de obtener experiencia natural. 
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La observación permite que los niños 
desarrollen interés por investigar, con-
llevándoles a comprender conceptos 
científicos al momento que exploran 
su entorno inmediato (Eti & Sigirtmac, 
2021).

En el marco del proceso de observa-
ción, el niño agrupa y clasifica obje-
tos. Se familiariza con el objeto y el 
fenómeno con el fin de que el se logre 
una observación a detalle y le permita 
clasificar. Se tiene en cuenta, además,  
criterios para identificar semejanzas y 
diferencias sobre lo que acontece en 
su entorno con los objetos y fenóme-
nos. Eso puede identificar algunas ca-
racterísticas más llamativas (Puche et 
al., 2001). Si bien depende del nivel de 
madurez y experiencia alcanzado por el 
estudiante, la explicación se construye 
a partir de las observaciones, las cuales 
cambian a medida de que el estudiante 
se satisface (Rozo et al., 2019).

Formulación de hipótesis: Representan 
las guías de un trabajo de investigación. 
Es el resultado de la teoría que existe 
y sobre el cual se formulan en forma 
de proposición o afirmación. Además, 

puede ser una explicación tentativa 
del fenómeno bajo estudio (Hernández 
et al., 2014). Luego de plantearse el 
problema, el individuo comienza a 
generarse proposiciones que pueden 
ser verdaderas o falsas, con respecto 
a lo que puede acontecer dentro de su 
investigaciones

Experimentación: Es el proceso donde 
los estudiantes aprenden a experimen-
tar mediante los distintos ambientes 
que se emplean para este fin, así como 
de los diferentes estados del objeto 
bajo estudio (Villareal et al., 2017). El uso 
de prácticas experimentales lleva al es-
tudiante a observar, experimentar, veri-
ficar y reflexionar sobre fenómenos que 
ocurren en un escenario natural, forta-
leciendo las habilidades científicas.

Conclusiones: Estas representan 
el punto de cierre un estudio de 
investigación. Estas se debería publicar 
y difundirlas, ya que el conocimiento 
es universal. Las conclusiones deben 
ser congruentes  con los objetivos 
y/o hipótesis que se propusieron en 
el estudio y son de vital importancia 
(Ñupas et al. 2018). 

Figura 1
Habilidades investigativas y sus dimensiones

Fuente: Elaboración propia.
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Resultados

Diagnóstico experimental inicial de 
habilidades investigativas
El presente estudio se realizó en una 
institución de educación inicial pública 
localizada al oeste de la ciudad de Ju-
liaca. Es una institución multigrado que 
atiende a niños de preescolar de 3, 4 y 
5 años. Los estudiantes proceden de 
familias humildes que residen en zonas 
cercanas a la institución. En aras de dar 
respuesta al objetivo central formulado, 
se muestran resultados obtenidos al 
explorar sobre el desarrollo de habilida-
des investigativas en educación inicial 
en una institución en Juliaca, Perú, ante 
una población de 96 niños en edad pre-
escolar. Luego de segmentar la mues-
tra en dos grupos de 48 participantes 
cada uno (grupo experimental y grupo 
de control), se aplicaron 10 sesiones y 
un test de evaluación, evidenciándose 
lo siguiente (ver tabla 1).

En la tabla 1, se observan las habilida-
Habilidades investigativas en estudiantes de la institución educativa inicial, Juliaca – 2022 
antes de aplicar el programa educativo

PRE 
TEST

Habilidades 
investigativas

Malo Promedio Bueno Total

f % f % f % f %

Observación
3 64. 17 35.4 - - 4 10

1 6 8 0

Formulación de 
hipótesis

2 52. 23 47.9 - - 4 10

5 1 8 0

Experimentación
3 70. 15 29.2 - - 4 10

3 8 8 0

3 64. 17 35.4 - - 4 10

1 6 8 0

Fuente: Elaboración propia.

des investigativas antes de la interven-
ción de las actividades experimentales 
en los estudiantes que formaron parte 
de la muestra identificada. Se evidencia 
que las habilidades investigativas relati-
vas a 1) observación, 2) formulación de 
hipótesis, 3) experimentación y 4) con-
clusiones se ubican en un nivel “malo” 
seguidos de un nivel medio, pero aleja-
dos de un nivel positivo o favorable para 
los niños y la institución. 

Se evidencia que, a nivel de la experi-
mentación, el 70.8% de los niños pre-
sentan deficiencias en ejecutar tareas 
investigativas, no experimentan activi-
dades mediante el juego y no aprenden 
por ensayo y error. Asimismo, existen 
deficiencias en las habilidades de ob-
servación y conclusiones. Se muestra 
que la formulación de hipótesis es la 
habilidad investigativa menos negativa 
en la investigación.
Tabla 1
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La implementación de actividades 
y estrategias permitieron adquirir y 
potenciar habilidades investigativas. 
Las estrategias aplicadas son de 
corte lúdico y se pueden precisar en 
actividades centrales, ya que buscan 
potenciar las habilidades investigativas. 
Estas estrategias forman parte del 
programa “Niños con ciencia” basado 
en 10 sesiones administradas en el 
transcurso de tres meses. 

Se desarrolló en los ambientes propor-
cionados por la institución educativa. 
Asimismo, se contó con el apoyo de 
toda la comunidad educativa (docen-
tes, padres de familia y estudiantes). 
Además, se formó alianzas estratégicas 
con entidades públicas como la muni-
cipalidad distrital para los refrigerios y 
materiales impresos, y con la unidad de 
gestión educativa local para que pueda 
apoyar con el especialista encargado 
del día. En cuanto a los demás útiles y 
materiales, entre otros que puedan ne-
cesitarse, fueron proporcionados con 
recursos propios.

Las actividades desarrolladas en el 
marco de las estrategias implementadas 
fueron las siguientes:

- Conociendo a los guardianes del 
huerto- Las mariquitas

- La magia del imán- Los imanes

- Conociendo a los gusanitos-Las 
lombrices

- Los juguetes están vivos – Las baterías

- El secreto de las hojas- Las hojas

- Colores que cambian- Los colores

- Jugando con una masita natural- El 
barro

- El papel que no se moja- Hojas de 
papel

- Mi amigo invisible- El viento

- El chuñito- La helada

Luego de aplicar las estrategias y desa-
rrollar actividades, se evidencia mejo-
rías en los resultados antes mostrados. 
Lo indicado se presenta en la tabla 2, 
donde se observa las habilidades in-
vestigativas después de la intervención. 
Los resultados resultan más favorables, 
aunque algunos se encuentran en un 
nivel intermedio. Entre los resultados 
más relevantes, está la formulación 
de hipótesis con el 95.8%, dejando 
expuesto que los niños mejoraron su 
habilidad para anticiparse a los resul-
tados, proponer ocurrencias y otorgar 
supuestos consecuentes. Asimismo, se 
fortalecieron las habilidades de obser-
vación, experimentación y conclusio-
nes. Se muestra que la formulación de 
hipótesis es la habilidad investigativa 
que más sobresale a nivel de mejoras 
en la muestra de investigación.

Si se detalla cada una de las habilidades 
investigativas, la observación muestra 
los niveles de observación de los niños 
dentro y fuera del aula, antes de aplicar 
el programa educativo. En el grupo 
control, el 64,6% tuvo nivel malo en 
observación, mientras que el grupo 
experimental obtuvo un 56,3% de nivel 
malo en observación; el 35,4% y el 43,8% 
tuvieron nivel medio para grupo control 
y experimental, respectivamente; no 
se encontraron estudiantes con buena 
observación antes de la intervención 
para ambos grupos de estudio. Al 
aplicar el programa de estudio, se 
evidenció que el grupo control obtuvo 
un 50% de nivel malo, mientras el grupo 
experimental no tuvo nivel malo, el 
50% y 6,3% mostraron un nivel medio 
en el grupo control y experimental, 
alcanzando un nivel alto en observación 
en el grupo experimental del 93,8%
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Al estudiar la formulación de hipótesis 
a nivel de los niños dentro y fuera del 
aula, antes de aplicar el programa edu-
cativo, el grupo control obtuvo un por-
centaje del 52,1%, respondiendo a un 
nivel malo, mientras que el grupo expe-
rimental obtuvo un 45,8% de nivel malo. 
El 47,9% y el 54,2% tuvieron nivel me-
dio para grupo control y experimental 
respectivamente. No hubo evidencia de 
estudiantes con formulación de hipóte-
sis buena antes de la intervención para 
ambos grupos de estudio.

Al aplicar el programa de estudio fue 
evidente que el grupo control obtuvo un 
52,1% de nivel malo, mientras el grupo 
experimental no se localizó alumnos 
con nivel malo. Además, el 47,9% y 4,2% 
mostraron un nivel medio en el grupo 
control y experimental, alcanzado un 
nivel alto en formulación de problemas 
del 95,8% en el grupo experimental.

Respecto a los niveles de la experimen-
tación de los niños dentro y fuera del 
aula, antes de aplicar el programa edu-
cativo, el 70,8% del grupo control tuvo 
nivel malo, mientras que el grupo expe-
rimental obtuvo un 58,3% de nivel malo; 
el 29,2% y el 41,7% tuvieron nivel medio 
para grupo control y experimental, res-
pectivamente; no se encontraron es-
tudiantes con buena experimentación 
antes de la intervención para ambos 
grupos de estudio. Al aplicar el progra-
ma de estudio, se reflejó que el grupo 
control obtuvo un 83,3% de nivel malo, 
mientras el grupo experimental no se lo-
calizó alumnos con nivel malo. El 16,7% 
y 18,8% mostraron un nivel medio en el 
grupo control y experimental, alcanzan-
do un nivel alto de experimentación en 
el grupo experimental del 81,3%.

Conclusiones
Finalmente, se muestra lo que realizan 
los niños dentro de sus habilidades in-
vestigativas dentro y fuera del aula, an-
tes de aplicar el programa educativo. 
Del grupo control, el 64,6% tuvo nivel 
malo, mientras que el grupo experimen-
tal obtuvo un 60,4% de nivel malo; el 
35,4% y el 39,6% tuvieron nivel medio 
para grupo control y experimental res-
pectivamente; no se encontraron estu-
diantes con conclusiones buenas antes 
de la intervención para ambos grupos 
de estudio. Al aplicar el programa de es-
tudio, se evidenció que el grupo control 
obtuvo un 75% de nivel malo, mientras 
el grupo experimental no se localizó 
alumnos con nivel malo, el 25% y 20,8% 
mostró un nivel medio en el grupo con-
trol y experimental, alcanzando un nivel 
alto en las conclusiones del 79,2% en el 
grupo experimental.

La aplicación del programa mediante 
actividades experimentales permite que 
los niños de las instituciones educativas 
públicas puedan  adquirir y mejorar sus 
habilidades investigativas. En la infancia, 
están en un constante desarrollo de 
sus capacidades cognitivas y, por sí 
mismos, comprueban cómo reaccionan 
o comportan los objetos, seres vivos y 
fenómenos mediante la observación 
y la experimentación. Así, podrá 
investigar para alcanzar los objetivos, 
dar solución a problemas basados en 
hipótesis, manipular los materiales, 
ejecutar tareas planificadas y, por 
ende, llegar a concordancias y plantear 
conclusiones finales. De ese modo, 
los niños adquirirán y potenciarán 
sus capacidades en investigación y 
construirán nuevo conocimiento.
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Reflexiones finales
En Juliaca, existen instituciones públi-
cas y privadas que ofrecen el nivel de 
educación inicial. Estas se encuentran 
en la misma problemática que la ins-
titución pública de estudio. La falta 
de innovaciones educativas también 
afecta a la mejora del proceso de en-
señanza-aprendizaje. Es importante 
seguir fortaleciendo las habilidades in-
vestigativas a través de la aplicación de 
actividades experimentales “niños con 
ciencia”. Este programa además bus-
ca fortalecer los procesos cognitivos 
en niños menores de 6 años en etapa 
escolar, aportando a una educación de 
calidad en la cual no se necesite más 
que las ganas de aprender y enseñar. 
Ello demuestra que este programa mo-
tiva a un aprendizaje con emoción. Así, 
será un aprendizaje duradero, reflexivo 
y significativo porque aprenderá a in-
vestigar jugando y feliz.

Con este estudio, se pudo evidenciar 
que se puede enseñar ciencia con los 
seres vivos (insectos, etc.), materia-
les artificiales (baterías, etc.), cambios 
climáticos (heladas, etc.), fenómeno 
meteorológico (viento), entre otros. Se 
puede aprender y enseñar de una mane-
ra divertida acorde a la edad con todo lo 
disponible en su entorno y realidad del 
niño sin ser un obstáculo al aprendizaje 
el entorno, sino una oportunidad para 
aprender experimentando. 

La enseñanza de la ciencia, específi-
camente de la investigación científica, 
se ha estado impartiendo de manera 
tradicional. Esto limita el desarrollo de 
habilidades de investigación de los es-

tudiantes, dejando evidencia de la poca 
utilización de estrategias por parte de 
los docentes. En este caso, existe la 
carencia de la realización actividades 
experimentales dentro y fuera de la en-
tidad educativa; es decir, no se incita a 
que los niños experimenten situaciones 
nuevas para adquirir nuevas destrezas, 
yaq ue repercute su aprendizaje y su 
motivación por indagar.

Bajo ese contexto, se presenta un 
problema para futuro, pues sino se 
incentiva a los niños en edad preescolar 
a la indagación, experimentación, 
exploración, etc., nuestra sociedad 
carecerá de investigadores. La 
investigación sirvió para poner en 
evidencia el nivel de aplicación de las 
actividades experimentales y el nivel de 
habilidades investigativas. 

La presente investigación es 
importante porque permitió conocer 
qué habilidades para la investigación 
desarrollan los niños de preescolar. 
De este modo, se podrá implementar 
estrategias que ayuden a fortalecer 
que los niños se interesen por la 
ciencia y la investigación desde la 
infancia, mostrando la importancia de 
las actividades experimentales como 
estrategia en el proceso enseñanza-
aprendizaje. Al ser aplicadas en otras 
instituciones, se logrará un mejor 
aprendizaje y fortalecimiento del 
desarrollo del conocimiento científico 
en los niños y estudiantes en todos los 
niveles educativos.
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En los tiempos actuales, ninguna organización puede abstraerse del desarro-
llo vertiginoso y globalizado de la educación. Nuevas competencias emergen, 
habilidades y capacidades que priman ante la adaptación y adecuación de 
actores en procesos que responden a las exigencias de la sociedad. Con el 
objetivo de ofrecer a la comunidad científica local, nacional e internacional 
temáticas de interés relacionadas al ámbito educativo, se presenta el libro 
titulado Resiliencia y Transformación en la Educación, con respuestas aserti-
vas para aprovechar los retos que se presentan en el sector, particularmente 
los asociados a los procesos de enseñanza - aprendizaje, i nvestigación y  
vinculación q ue s e visualizan desde la r esponsabilidad social como bien 
común en las instituciones académicas. Se p resentan c inco capítulos que 
proyectan t emáticas como inteligencia artificial, competencias d igitales, 
resiliencia, habilidades socioemocionales, mindfulness y habilidades investi-
gativas, cada una con d iferentes e nfoques metodológicos, direccionados 
hacia la generación de conocimientos como aportes a los retos planteados 
en la educación en sus diferentes niveles. Se aspira a partir de la información 
compilada de la mano de autores, emitir respuestas eficaces a los retos plan-
teados por la sociedad, acompañada de propuestas novedosas para mejorar 
la calidad de la educación.


