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                                                         Resumen 

El presente trabajo responde al objetivo de determinar el nivel de relación entre las 

competencias digitales y la resiliencia de los profesores de nivel inicial, Juliaca, 

2022 y con objetivos específicos de determinar el nivel de relación entre las 

dimensiones (Información y alfabetización informacional, comunicación y 

colaboración, creación de contenidos, seguridad y resolución de problemas) de las 

competencias digitales y la resiliencia. Se utilizaron dos cuestionarios diseñados 

para la población de estudio los cuales fueron validados por expertos como también 

una validación de confiabilidad de alfa de Cronbach, así mismo la muestra fue de 

118 profesores de instituciones educativas de nivel inicial escolarizadas de la 

ciudad de Juliaca que laboraron en el año académico 2022. De las conclusiones 

resultantes del presente estudio se destaca la correlación directa positiva media 

que se tienen entre ambas variables con un coeficiente de correlación de 0.513 y 

coeficientes de correlación de 0.413; 0.435; 0.525; 0.377 y 0.420 respectivamente 

por cada dimensión. 

Palabras clave: Competencias digitales, resiliencia, educación inicial. 
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                                                         Abstract 

The present research responds to the objective of determining the level of 

relationship between digital competencies and resilience of early childhood 

teachers, Juliaca, 2022 and with specific objectives of determining the level of 

relationship between the dimensions (information and information literacy, 

communication and collaboration, content creation, security and problem solving) of 

digital competencies and resilience. Two questionnaires designed for the study 

population were used, which were validated by experts as well as a reliability 

validation of Cronbach's alpha, likewise the sample was of 118 teachers of 

educational institutions of initial school level of the city of Juliaca who worked in the 

academic year 2022. From the conclusions resulting from the present study, the 

average positive direct correlation between both variables stands out with a 

correlation coefficient of 0.513 and correlation coefficients of 0.413; 0.435; 0.525; 

0.377 and 0.420 respectively for each dimension. 

Keywords: Digital competencies, resilience, early childhood education.
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I. INTRODUCCIÓN

Las competencias digitales o habilidades digitales son el conjunto de capacidades, 

estrategias, conocimientos, actitudes y destrezas que se necesitan para usar las 

tecnologías (Cabero y Martínez, 2019). Sin embargo, Morduchowicz (2021) no solo 

lo define como el uso y dominio de dispositivos electrónicos o plataformas digitales, 

al contrario, el uso de estas competencias para los docentes significa que tienen 

que desarrollar pedagogías que incluyan innovación metodológica e 

incorporaciones de nuevos recursos según el nivel de enseñanza; así mismo, es 

necesario adecuarse a distintas transformaciones, esto no significa que sea un 

método para realizar mejor las tareas, sino como una forma de realizar las tareas 

de manera distinta. 

Por otra parte, Cabero et al, (2021) señala que la resiliencia con una perspectiva 

centrada en la persona, se entiende como el autocontrol que tiene un individuo ante 

situaciones conflictivas, es decir se refiere a la cualidad de mantenerse con 

bienestar y satisfacción a pesar de encontrarse en situaciones estresantes y de 

riesgo (Pretsch et al, 2012). Así mismo en un estudio realizado por Hui y Abdullah 

(2020) revelo que los factores que afectan negativamente en mayor medida a los 

docentes fueron la competencia persona, competencia social, recursos sociales, 

cohesión familiar y el estilo de estructura, provocando estrés y agotamiento esto a 

su vez genera en los docentes perdida de satisfacción o reducción de la sensación 

de bienestar con la carrera elegida o el trabajo (Skaalvik y Skaalvik, 2016). 

Acevedo et al, (2020) indica que en la actualidad existe un gran avance digital en 

el que se requieren perfiles laborales con competencias digitales que se adapten a 

nuevos espacios y herramientas. En el ámbito de la educación, se necesitó adoptar 

diversos métodos, conocimientos y técnicas para poder realizar una enseñanza 

eficiente y significativa. No obstante, Asenjo y Asenjo (2021) indican que en estos 

últimos años en los que se produjo la pandemia y post pandemia del Covid-19 la 

labor dada por los docentes y maestros de distintos niveles de educación muestran 

un dominio escaso  donde no se logra desarrollar a tiempo las competencias 

digitales requeridas, añadiendo a esto un grado de dificultad de accesibilidad 

puesto a que se enfrentan a limitaciones económicas o de locación ya sea por el 
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costo de las herramientas de trabajo como laptops, computadoras, servicio a 

internet, etc.; y por otro lado la zona en la que se encuentran trabajando, puesto 

que  existen muchas zonas rurales donde la accesibilidad a internet es escasa. Tal 

es el caso de Brasil, Colombia y México en donde los maestros no lograron 

demostrar un perfil eficiente en cuanto a la educación a distancia, muchos de estos 

profesores no lograban adaptar su metodología de enseñanza a clases virtuales 

(Unesco, 2020).  

De la misma forma en el ranking de competitividad mundial, Perú se encuentra en 

el puesto 57° de 64° en competitividad digital; y en cuanto a preparación futura nos 

encontramos en el puesto 64° sin embargo en cuanto a conocimiento digital nos 

encontramos 5 puestos por debajo reflejando así el problema que se viene 

manifestando en estos años (IMD, 2021). 

En el perfil de desempeño docente el uso de recursos digitales es primordial para 

brindar el servicio educativo puesto que el maestro necesita realizar actividades 

tales como calificación de tareas, preparación de clase, búsqueda de materiales de 

apoyo, diseñar recursos que puedan utilizar en su metodología de clases y la 

búsqueda de manuales o tutoriales, por lo cual se convirtió en un puesto digital 

utilizando sistemas variados de información para llegar a sus alumnos. 

Afortunadamente los avances con referente a las brechas digitales son positivos, 

puesto que, como lo afirma el INEI, para el tercer trimestre del 2021 el 94,5% de 

hogares cuentan con al menos un teléfono celular, y en cuanto al acceso a internet 

es un 55% con una diferencia de 9.6% en comparación al tercer trimestre del 

pasado año 2020 (INEI,2021). 

El alcance de la investigación se basa en fomentar el interés por parte de 

organizaciones, instituciones o investigadores en la competencia digital y resiliencia 

en profesores ya sean estudios de las variables juntas o separadas, puesto que la 

resiliencia y las competencias digitales son importantes en la eficacia de la labor de 

los maestros. Por eso, surge la necesidad de: Determinar el nivel de relación entre 

las competencias digitales y la resiliencia de los profesores de nivel inicial, Juliaca, 

2022, siendo este el objetivo principal; y de esta forma se consideraron cuatro 

objetivos específicos: (a) Determinar el nivel de relación entre la información y 
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alfabetización informativa con la resiliencia de los profesores de nivel inicial, Juliaca, 

2022, (b) Determinar el nivel de relación entre la comunicación y colaboración con 

la resiliencia de los profesores de nivel inicial, Juliaca, 2022, (c) Determinar el nivel 

de relación entre la creación de contenidos con la resiliencia de los profesores de 

nivel inicial, Juliaca, 2022, (d) Determinar el nivel de relación entre la seguridad con 

la resiliencia de los profesores de nivel inicial, Juliaca, 2022 y (e) Determinar el nivel 

de relación entre la resolución de problemas y pensamiento crítico con la resiliencia 

de los profesores de nivel inicial, Juliaca, 2022. 

Así mismo se plantea el problema general: ¿Cuál es el nivel de relación entre las 

competencias digitales y la resiliencia de los profesores de nivel inicial, Juliaca, 

2022? Y los problemas específicos que son: (a) ¿Cuál es el nivel de relación entre 

la información y alfabetización informativa con la resiliencia de los profesores de 

nivel inicial, Juliaca, 2022?, (b) ¿Cuál es el nivel de relación entre la comunicación 

y colaboración con la resiliencia de los profesores de nivel inicial, Juliaca, 2022?, 

(c) ¿Cuál es el nivel de relación entre la creación de contenidos con la resiliencia 

de los profesores de nivel inicial, Juliaca, 2022?, (d) ¿Cuál es el nivel de relación 

entre la seguridad con la resiliencia de los profesores de nivel inicial, Juliaca, 2022? 

y (e) ¿Cuál es el nivel de relación entre la resolución de problemas y pensamiento 

crítico con la resiliencia de los profesores de nivel inicial, Juliaca, 2022?. 

Finalmente, se plantearon las hipótesis por cada problema teniendo así para el 

problema general la hipótesis: Existe una relación entre las competencias digitales 

y la resiliencia de los profesores de nivel inicial, Juliaca, 2022. Y las hipótesis 

específicas que son: (a) Existe una relación entre la información y alfabetización 

informativa con la resiliencia de los profesores de nivel inicial, Juliaca, 2022, (b) 

Existe una relación entre la comunicación y colaboración con la resiliencia de los 

profesores de nivel inicial, Juliaca, 2022, (c) Existe una relación entre la creación 

de contenidos con la resiliencia de los profesores de nivel inicial, Juliaca, 2022, (d) 

Existe una relación entre la seguridad con la resiliencia de los profesores de nivel 

inicial, Juliaca, 2022 y (e) Existe una relación entre la resolución de problemas y 

pensamiento crítico con la resiliencia de los profesores de nivel inicial, Juliaca, 

2022. 
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II. MARCO TEÓRICO 

Se encontraron diversos estudios internacionales y nacionales que investigaron 

una o ambas variables como la investigación realizada por Fernández et al. (2018) 

en la Universidad de Málaga – España uno de sus objetivos principales fue  

delimitar las competencias digitales que poseen los docentes, la muestra 

participante fue de 53 educadores de Ciencias Sociales y Jurídicas de la 

Universidad de Málaga que dictaron los años académicos 2016 – 2017, se trabajó 

con el cuestionario CODIPES, donde, se concluyó que todos los docentes cuentan 

con conocimiento de estas competencias, los resultados también revelan que 

aunque existan programas proporcionados por su universidad solo 59% de los 

participantes obtuvieron este beneficio, sin embargo a pesar de la existencia de 

estos programas los maestros requieren la adquisición de más conocimientos por 

lo que la gran mayoría con un 96% indico realizar aprendizajes autónomos a lo 

largo de su vida laboral. 

En el trabajo realizado por Portillo, et al. (2020) el objetivo fue medir la 

autopercepción que tenían los docentes sobre su propio desempeño de 

competencias digitales cuando se vieron obligados a realizar docencia remota de 

emergencia a causa del COVID-19, se realizó la recolección de información 

mediante un cuestionario que se entregó a todo el profesorado de todas las etapas 

educativas (inicial, primaria, secundaria, formación profesional y educación 

superior) del País Vasco, con un total de 4 mil 686 respuestas, se concluyó en los 

resultados que la mayoría de los profesores percibían que tenían dificultades 

debido a las insuficiencias en su formación en cuanto a competencias digitales, esto 

como consecuencia les exigía una mayor carga en el trabajo durante la cuarentena, 

sumándose emociones negativas, también se mostró la evidente brecha digital 

entre los maestros según el género, edad y el tipo de escuela, sumado a esto un 

resultado alarmante que indica mayores dificultades de enseñanza educativa en los 

niveles inicial y primaria, lo cual indica que son los más vulnerables en la enseñanza 

a distancia.  

La investigación presentada por Sotomayor (2019) el objetivo planteado fue 

describir los niveles de resiliencia en los maestros, fue una investigación 
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cuantitativa descriptiva no experimental, conto con una muestra de 35 docentes de 

la Unidad Educativa Puyango Ecuador en el año 2019 donde se utilizó la encuesta 

como recolector de data; los resultados muestran que el 97.1% se encuentra en un 

nivel alto de resiliencia, y el 2.9% en un nivel medio sin contar maestros que se 

encuentren en un nivel bajo. 

Holguin, Villena et al. (2020) en su investigación tuvo como objetivo analizar la 

relación entre las variables liderazgo distribuido, competencias digitales y 

resiliencia de los maestros que dictaron clases virtuales en confinamiento, la 

investigación fue cuantitativa, de diseño no experimental, nivel descriptivo 

correlacional, la muestra fue seis ciudades de Perú, un total de 1251 profesores; en 

los resultados se halló que existe una correlación positiva entre las variables, 

además se encontró que los profesor que se encontraban nombrados en 

instituciones públicas contaban con más estabilidad dando una mayor puntuación. 

En la investigación de Holguín, Alanya et al. (2020) se tuvo como objetivo describir 

la situación en la que se encontraban los profesores en pandemia con respecto a 

la resiliencia, el enfoque fue cuantitativo de corte transeccional, el tamaño de la 

muestra fue de 178 profesores que pertenecen a 21 IEs públicas y privadas de la 

ciudad de Lima, la técnica utilizada fue el cuestionario en escala de Wagnild & 

Young creada en 1993; se concluyó que existe un alto grado de resiliencia en la no 

presencialidad por parte de los docentes, sin embargo se mantiene un gran número 

de docentes que cuentan con baja confianza en sí mismos. 

Saldarriaga et. al (2022) tuvo como objetivo en su investigación describir las 

diferencias existentes en los factores vinculados a la resiliencia en los profesores 

de las Instituciones Públicas de Lima Metropolitana en Perú, según su grado 

académico, sexo y situación laboral; se utilizó un enfoque cuantitativo, de diseño 

no experimental tipo descriptivo y de nivel comparativo, el instrumento utilizado fue 

la ERD (Escala de Resiliencia Docente), la muestra fue de 384 docentes; los 

resultados fueron que no significativos por lo que se concluyó que no existen 

diferencias en la resiliencia según situación laboral, pero si se encontraron estas 

diferencias según grado académico, por otro lado el nivel de resiliencia resaltante 

entre los participantes es medio con un 51.95%. 
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Miranda et. al (2021) en su investigación tuvo como objetivo identificar el nivel de 

competencia digital en profesores de educación inicial en IE privadas de Lima, 

tuvieron una muestra compuesta por 60 profesores de sexo femenino, con edades 

de 21 años en adelantes. El instrumento empleado fue la ECD, se concluyó que el 

63% de profesores poseen un nivel alto de competencias digitales, el 30% un nivel 

intermedio y menos del 7% un nivel bajo. Además, el grupo de investigación realza 

la importancia de considerar que los resultados evidencian que los profesores de 

educación inicial se encuentran en creatividad y constante preparación de sus 

materiales. 

En la investigación de Silva (2021) se tuvo como objetivo el de determinar el nivel 

de competencias digitales en los docentes de educación inicial, Comas, 2021; tuvo 

como muestra 211 docentes con una metodología cuantitativa, el instrumento 

utilizado fue la lista de cotejo con 26 ítems; se concluyó que 87.68% de docentes 

de nivel inicial se encuentran con un nivel bajo, un 11,85% se encontraron en un 

nivel medio y finalmente un 0,47% se encontraron en un nivel alto. 

Suarez (2021) en su investigación tuvo como objetivo el de determinar la relación 

entre las competencias digitales y el síndrome de burnout; la muestra fue de 62 

docentes. Los instrumentos utilizados fueron las escalas ECD y MBI para 

competencias digitales y el síndrome de burnout respectivamente. Se concluyo con 

una correlación de Spearman de -0.335 y una significancia de 0.005, esto significa 

que existe una correlación inversa baja entre competencias digitales y síndrome de 

burnout. 

En la investigación de Lindo (2021) se tuvo como objetivo determinar la influencia 

educativa, San Juan de Lurigancho, 2020, la muestra fue de 30 docentes de la 

institución educativa, a los cuales se les aplico un cuestionario validado por el juicio 

de expertos como también una prueba piloto para determinar al confiabilidad, como 

resultados se realizó una regresión logística no paramétrica donde se evaluó el 

grado de influencia, donde se afirmo que existe una incidencia de la resiliencia en 

las competencias digitales en 19.6% en la institución educativa de San Juan de 

Lurigancho 2020. 
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En el entorno local se encuentra la investigación de Yupanqui (2019) que tuvo como 

propósito el de determinar el nivel de competencias digitales en los docentes según 

los estándares de competencia en TIC para docentes de la UNESCO; fue una 

investigación descriptiva cuantitativa, el instrumento utilizado fue una encuesta, se 

tuvo una muestra de 29 participantes; se concluyó que más de 30% de docentes 

conocen el funcionamiento y uso básico de TIC, hardware y software. 

La competencia digital se considera como el uso apropiado de recursos 

tecnológicos; desde un enfoque pedagógico es importante que se cuente con estas 

competencias para realizar un uso adecuado de TIC, como también para el mejor 

desenvolvimiento del desarrollo pedagógico y una mayor libertar para el uso de 

metodologías (UNESCO, 2019). 

Del mismo modo Holguin, Rodriguez et al. (2021) y Garzón et al. (2020) definen a 

esta variable como un dominio teórico y práctico de recursos digitales para la 

adquisición construcción y organización de información, para el beneficio de la 

educación obteniendo una gestión eficaz. 

Así mismo estas competencias benefician a los maestros en el manejo, análisis y 

evaluación de información, por lo cual surge la necesidad de adaptar y relacionar 

las competencias ya adquiridas por los maestros (Fernández et al, 2018; Esteve et 

al, 2018).  

La competencia digital es esencial para el desempeño educativo, puesto que 

permite su desarrollo a través herramientas y medios digitales, además indica que 

se relaciona con el enfoque conectivista puesto que guarda relación con las 

competencias digitales, permitiendo la construcción de una red de aprendizaje, y 

por este motivo se necesita que el educador conozca, relacione y utilice los 

recursos digitales (Romero, 2021; Ally, 2019). 

Diversos estudios encontrados se basan según el Marco común de la Comisión 

Europea, consiguiendo así cinco dimensiones que son (a) información y 

alfabetización informacional o información; (b) comunicación y colaboración o 

comunicación, (c) creación de contenido digital o creación de contenidos, (d) 
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seguridad y finalmente (e) resolución de problemas (Perez & Rodriguez, 2016; 

Touron et al, 2018; Aristizabal & Cruz, 2018; Holguin & Rodríguez, 2021). 

En cuanto a la dimensión de información y alfabetización informacional son 

habilidades de identificar y seleccionar información digital en base de datos o 

buscadores para almacenarlas organizarlas y analizarlas; para un uso pedagógico 

se necesitaría realizar el análisis y evaluación según el objetivo de enseñanza y 

relevancia que tendrá en el desarrollo de las sesiones de clase (Perez & Rodríguez, 

2016). 

La dimensión de comunicación y colaboración se centra en la interacción humana 

a través de distintos dispositivos y herramientas digitales, con el propósito de 

compartir recursos o información para lograr la conectividad y colaboración 

humana, así mismo estas herramientas le servirán al docente para habilitar un 

sistema de comunicación donde pueda incentivar a la participación grupal (Holguin 

& Rodríguez, 2021). 

La dimensión de creación de contenidos, como su nombre lo indica es donde se 

crea, elabora y edita contenido nuevo utilizando herramientas digitales para esto el 

profesorado tendrá que abarcar habilidades y nociones informáticas, además de 

conocer los derechos de autor y licencias de uso (Perez & Rodríguez, 2016). 

La dimensión de seguridad se basa en el modo de uso de información por lo cual 

esta dimensión se define como el cuidado que se tiene con datos personales e 

identidad digital que se suben a plataformas o redes digitales, así mismo inculcar a 

los estudiantes o padres de familia los riesgos al momento de navegar en la web 

como el tiempo expuesto a Internet o la protección del equipo utilizado evitando 

riesgos de virus además de fomentar al uso adecuado de estas herramientas y 

economizar el consumo eléctrico (Touron et al, 2018). 

Finalmente, la quinta dimensión que es la resolución de problemas, abarca la toma 

de decisiones acorde a la necesidad o fin que se tiene, resolver problemas técnicos 

como conceptuales, esta habilidad necesita la inteligencia humana como la 

inteligencia artificial; esta dimensión ayuda al uso sostenible de las herramientas 

tecnológicas (Holguin & Rodríguez, 2021). 
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Se encontraron estudios tales como el de Falcó (2017) y Torres et al. (2021) donde 

añaden una sexta dimensión: utilización de materiales en soporte digital con fines 

didácticos y competencias pedagógicas respectivamente; estas dimensiones, 

aunque no coincidan en nombre su definición es similar puesto que, para Falcó, 

esta dimensión tiene que ver con evaluar si los materiales digitales son adecuados 

para lograr el aprendizaje en los estudiantes independiente si el material adquirido 

fue creado para este propósito; para Torres et al. la adición de la dimensión 

competencias pedagógicas implicaría la capacidad de utilizar e incluir las TIC en el 

diseño curricular y aplicarlas con enseñanzas creativas e innovadoras. Sin 

embargo, para el presente estudio se considerarán solo las cinco primeras 

dimensiones antes mencionadas. 

Hablando de la resiliencia se identifica como aquella capacidad que permite el 

manejo de reflexiones positivas a la par de experiencias vividas, estas reflexiones 

permiten reaccionar y recuperarte con energía positiva, el efecto de esto es un 

crecimiento individual, laboral y social en el que muestras una mejora en el accionar 

ante las adversidades y desafíos; implica la capacidad de manejo de cualidades o 

habilidades como perseverancia, sensatez autoconfianza, flexibilidad, inteligencia 

emocional, autoconocimiento y empatía. Estas características pueden estar 

presentes en el docente a la hora de que suceda la resiliencia, sin embargo, no 

todas son necesarias. La resiliencia se da en personas optimistas en su vivencia 

diaria, puesto que a las adversidades las ven como un reto y una oportunidad a 

tener nuevas experiencias (Mansfield, 2020; Tenorio-Vilchez, 2021; Saldarriaga, 

2022). 

Este actuar es contrario al síndrome de burnout en el que los que lo padecen no 

pueden pensar con claridad y les incapacita frente a desafíos o adversidades, esto 

genera frustración y estrés donde afecta de manera emocional agotándolos, 

despersonalizándolos puesto que generan apatía e indiferencia hacia su entorno 

laboral y personal, finalmente también les afecta en la realización personal puesto 

que desmerecen sus esfuerzos y piensan que su trabajo no aporta en nada en su 

vida y en su centro laboral (Maslach & Jackson, 1981; Maslach & Leiter, 2008). 
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Con respecto las dimensiones de la resiliencia los estudios realizados en la 

compilación de enfoques e impactos hecha por Mansfield. Beltman hace mención 

a las divisiones de esta variable en cuatro dimensiones las que son (a) emocional, 

(b) motivacional, (c) relación con la profesión (d) sociales (Mansfield, 2020). 

La definición de la dimensión emocional es la capacidad regular las emociones y 

de recuperarse, tener la disposición de entender y mantener el sentido de humor 

para no tomarse las cosas personalmente y mantenerse en bienestar mental y 

físico. La dimensión motivacional se representa con la confianza en sí mismo, 

perseverancia y persistencia, mantenerse en expectativas realistas, y mostrarse 

positivo y optimista. En la dimensión relación con la profesión, se enfoca a las 

competencia y habilidades docentes, facilitación del aprendizaje efectivo, gestión 

del aula, ser flexible y adaptable. En la dimensión sociales, se enfoca en la relación 

con las personas, pedir ayuda a los demás, habilidades interpersonales, redes de 

apoyo profesional y personal, capacidad para recibir consejos de los demás 

(Mansfield, 2020) 

III. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño de investigación 

Es de tipo básica, puesto que se orienta a generaciones de nuevos saberes en el 

ámbito de conocimiento educacional con el objetivo de favorecer a la teoría 

(Hernández & Mendoza, 2018).  

En cuanto a el diseño que se utilizó es no experimental puesto que no se realizó 

manipulaciones a la muestra para alterar resultados, por lo que se tomaron las 

muestras para realizar estimaciones según el análisis de la realidad de la población 

en su estado actual, así mismo se considera una investigación transeccional puesto 

que solo se recolecto la base de datos en un solo periodo de tiempo y en un 

momento determinado a fin de describir la percepción del dominio y realizar los 

análisis de los docentes de nivel inicial hacia las variables, el nivel de la 

investigación es descriptivo correlacional puesto que encuentra y describe la 

influencia bidireccional que exista entre las competencias digitales y la resiliencia 

(Hernández et al, 2014). 
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3.2  Variables y operacionalización 

La investigación está conformada por dos variables independientes, puesto como 

se indicó la presente investigación es de nivel descriptivo correlacional por lo que, 

se determinara si existe alguna relación entre las variables, mas no si existe alguna 

influencia de una variable a otra (Silva, 2014). 

Las variables estudiadas son (a) competencias digitales y (b) resiliencia docente. 

Las competencias digitales para su definición conceptual, se vuelve a mencionar a 

Garzón et al. (2020) que indica que es un dominio teórico y práctico de herramientas 

y recursos digitales para la recopilación, construcción y organización de información 

con el fin de utilizarlos para las sesiones de clase en entornos virtuales. Para la 

definición operacional de las competencias digitales se comenzará con una 

pequeña definición de habilidad o capacidad en el contexto educativo, siento así 

disposiciones o destrezas que adopta una docente a la hora de dar su sesión de 

clases, entonces en el contexto virtual cuando se habla de habilidades tecnológicas 

se habla también de las competencias digitales, por lo cual para saber cuál es el 

dominio que uno tiene sobre estas, se evalúan aspectos tales como el conocimiento 

de teórico y practico de algunos aparatos electrónicos, programas y softwares, 

comunidades virtuales y redes sociales, esta evaluación además de medir el nivel 

de dominio también se centra en si estos facilitan o dificultan la enseñanza virtual 

al docente.  

En cuanto a la resiliencia en su definición conceptual se conceptualiza como 

acciones y reflexiones que permiten te permiten reaccionar y recuperarte con 

energía positiva, el efecto de esto es un crecimiento individual, laboral y social 

(Mansfield, 2020). Para su definición operacional la resiliencia es el proceso por el 

que pasan los docentes desde el inicio de una situación adversa hasta el fin de la 

situación con el control de la misma, esto se mide según la habilidad que tienen 

para lograr mantener la calma y la objetividad en toda la situación. 

3.3 Población, muestra y muestreo 

La población como indican Hernández & Mendoza, (2018) es el conjunto de 

unidades a estudiar que poseen características en común, en este caso está 
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constituida por 210 profesores de nivel inicial de instituciones escolarizadas 

públicas de la ciudad de Juliaca, esta información fue tomada de Escale. 

El criterio de inclusión como se menciona en el párrafo anterior es que sean 

docentes que se encuentren laborando en instituciones escolarizadas dentro de la 

ciudad de Juliaca y por ende se excluyó a todo aquel maestro que no se encuentre 

laborando, se encuentre laborando en instituciones no escolarizadas o que se 

encuentre laborando en instituciones privadas. 

La muestra total es de 118 profesores de nivel inicial. Se llego a esta cantidad 

después de usar el muestreo aleatorio simple con un margen de error del 6%, y un 

nivel de confianza de 94% obteniendo así una muestra total de 118 participantes. 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica utilizada es el cuestionario, esta es la más utilizada entre investigadores 

para la recolección de datos y consiste en una serie de preguntas que responden 

a una o más variables (Hernández et al, 2018). 

En cuanto a los instrumentos, se elaboraron escalas de medición Likert, esto nos 

ayudó a recabar información sobre la percepción de ambas variables. Se procedió 

a validarlos por el juicio de tres expertos; así mismo la fiabilidad del instrumento se 

calculó mediante el coeficiente de confiabilidad de alfa de Cronbach. 

Tabla 1:  

Ficha técnica del cuestionario de Competencias digitales. 

Nombre del instrumento: Competencias digitales 

Autores: Choquehuanca Cabana, Sonia 

Huanca Suaña, Saturnina  

Lugar: Juliaca 

Objetivo: Recabar información de la percepción de los profesores que laboran 

en instituciones escolarizadas de educación inicial de Juliaca sobre su uso y 

manejo de las competencias digitales. 

Administrado a: Profesores de educación inicial 

Ítems: 30 

Tiempo: 60 min 
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Los ítems encontrados en el cuestionario responden a las cinco dimensiones de la 

siguiente forma: (a) Información y alfabetización informacional: Ítems del 1 al 6; (b) 

Comunicación y colaboración: Ítems del 7 al 12; (c) Creación de contenidos: Ítems 

del 13 al 18; (d) Seguridad: Ítems del 19 al 24; (e) Resolución de problemas: Ítems 

del 25 al 30. 

Tabla 2:  

Ficha técnica del cuestionario de Resiliencia en docentes. 

Nombre del instrumento: Resiliencia en docentes 

Autores: Choquehuanca Cabana, Sonia 

Huanca Suaña, Saturnina  

Lugar: Juliaca 

Objetivo: Recabar información de la percepción de los profesores que laboran 

en instituciones escolarizadas de educación inicial de Juliaca sobre estado de 

resiliencia. 

Administrado a: Profesores de educación inicial 

Ítems: 32 (9 inversas) 

Tiempo: 60 min 

Los ítems encontrados en el cuestionario responden a las cinco dimensiones de la 

siguiente forma: (a) Emocional: Ítems del 1 al 8; (b) Motivacional: Ítems del 9 al 16; 

(c) Relación con la profesión: Ítems del 17 al 24; (d) Sociales: Ítems del 25 al 32. 

Tabla 3:  

Confiabilidad de las variables. 

Variable 
Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

Competencias Digitales 0.920 30 

Resiliencia 0.772 32 

 

3.5  Procedimientos 

Primeramente, se obtuvo datos de Escale de la cantidad de profesores que laboran 

en instituciones educativas iniciales (IEI) publicas escolarizadas dentro de la ciudad 

de Juliaca. Posteriormente, se realizó la aplicación del instrumento a las profesoras 
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de educación inicial mediante el alcance de un link donde se les invito a participar 

al llenar un formato virtual de los cuestionarios. Finalmente, se realizó la recolección 

de la data en la nube en un Excel vinculado al cuestionario. 

3.6  Método de análisis de datos 

Se procedió a la descarga de la data de la nube, se filtraron datos y se agruparon 

por variables, además de obtener el puntaje total por dimensiones y variables en el 

programa Excel, posteriormente se pasaron los datos al estadístico SPSS en el que 

se realizaron los análisis pertinentes para obtener los resultados que respondan a 

los objetivos e hipótesis propuestos, obteniendo así resultados descriptivos y 

correlacionales. 

3.7  Aspectos éticos 

Se informo al participante la confidencia del manejo de datos amparada en la ley 

29733, de esta manera se procedió a aplicar el cuestionario de manera anónima 

con una participación totalmente voluntaria por parte de los profesores de 

educación inicial; en cuanto a las referencias los autores fueron citados y 

referenciados según el formato APA vigente, así respetando los criterios éticos para 

la investigación. 
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IV. RESULTADOS 

Se realizo en el procesamiento de datos tablas descriptivas y de correlación que se 

muestran a continuación: 

Tabla 4:  

Nivel de percepción de la variable competencias digitales de profesores de 
educación inicial en frecuencias y porcentajes. 

Competencias Digitales 

 
Frecuencia Porcentaje 

Bajo 32 27.1 

Intermedio 49 41.5 

Alto 37 31.4 

Total 118 100 

 

Figura 1. Variable competencias digitales 

Interpretación: Se observa en la tabla 4 que 41.5% de profesores indican que 

poseen un nivel intermedio, un 31.4% percibe un nivel alto, el 27.1% de profesores 

perciben que su nivel de competencias es bajo. 
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Tabla 5:  

Nivel de percepción de la resiliencia de profesores de educación inicial en 
frecuencias y porcentajes. 

Resiliencia 

 
Frecuencia Porcentaje 

Bajo 44 37.3 

Intermedio 49 41.5 

Alto 25 21.2 

Total 118 100 

 

Figura 2. Variable resiliencia 

Interpretación: En los resultados reflejados en la tabla 5, se observa que 41.5% de 

profesores indican encontrarse en un nivel intermedio de resiliencia, 37.3% indican 

encontrarse en un nivel bajo y solo un 21.2% indica encontrarse en un nivel alto de 

resiliencia en su trabajo. 
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Tabla 6:  

Prueba de normalidad de las variables y sus dimensiones 

Pruebas de normalidad 

  Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico gl Sig. 

Competencias Digitales 0.091 118 0.017 

Información y alfabetización informacional 0.189 118 0.000 

Comunicación y colaboración 0.110 118 0.001 

Creación de contenidos 0.158 118 0.000 

Seguridad 0.084 118 0.041 

Resolución de problemas 0.106 118 0.002 

Resiliencia 0.117 118 0.000 

Emocional 0.074 118 0.160 

Motivacional 0.116 118 0.000 

Relación con la profesión 0.152 118 0.000 

Sociales 0.091 118 0.018 

 

H0: Las variables y dimensiones no tienen una distribución normal 

H1: Las variables y dimensiones tienen una distribución normal 

Interpretación: De acuerdo a la tabla 6 el valor de significancia obtenido de las 

variables y dimensiones es menor al valor teórico donde α=0.05; a excepción de la 

dimensión emocional, por lo que se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la 

hipótesis nula, en consecuente estos datos se manejan con una distribución no 

normal. Por ende, se aplicó la prueba de correlación de Spearman. 
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Tabla 7:  

Correlación entre las variables Competencia Digital y Resiliencia 

 
Resiliencia 

Competencias Digitales 
 

Coeficiente de correlación ,513** 

Sig. (bilateral) 0.000 

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

H0: No existe una relación entre la competencia digital y la resiliencia de los 

profesores de nivel inicial, Juliaca, 2022. 

H1: Existe una relación entre la competencia digital y la resiliencia de los profesores 

de nivel inicial, Juliaca, 2022. 

Interpretación: En la tabla 7 se puede observar que la correlación de la competencia 

digital y la resiliencia es una correlación positiva moderada, puesto que el valor del 

coeficiente es de 0.513, por lo que se acepta la hipótesis alterna, esto quiere decir 

que existe una correlación positiva entre las competencias digitales y la resiliencia 

en profesores de educación inicial de instituciones escolarizadas de la ciudad de 

Juliaca en el año 2022. 
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Tabla 8:  

Correlación entre la información y alfabetización informativa con la resiliencia. 

 Resiliencia 

Información y alfabetización 

informacional 
 

Coeficiente de correlación ,413** 

Sig. (bilateral) 0.000 

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

 

H0: No existe una relación entre la información y alfabetización informativa con la 

resiliencia de los profesores de nivel inicial, Juliaca, 2022. 

H1: Existe una relación entre la información y alfabetización informativa con la 

resiliencia de los profesores de nivel inicial, Juliaca, 2022. 

Interpretación: En la tabla 8 se ve que el coeficiente de correlación de la información 

y alfabetización informativa con la resiliencia es de 0,413 lo que significa que se 

encuentra en una correlación positiva moderada, por lo anterior mencionado se 

acepta la hipótesis alterna, esto quiere decir que existe una correlación positiva 

entre la información y alfabetización informativa con la resiliencia en los profesores 

de educación inicial de instituciones escolarizadas de Juliaca en el año 2022. 
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Tabla 9:  

Correlación entre la comunicación y colaboración con la resiliencia. 

 Resiliencia 

Comunicación y 

colaboración 
 

Coeficiente de correlación ,435** 

Sig. (bilateral) 0.000 

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

 

H0: No existe una relación entre la comunicación y colaboración con la resiliencia 

de los profesores de nivel inicial, Juliaca, 2022. 

H1: Existe una relación entre la comunicación y colaboración con la resiliencia de 

los profesores de nivel inicial, Juliaca, 2022. 

Interpretación: En la tabla 9 se puede observar que la correlación de la 

comunicación y colaboración con la resiliencia es una correlación positiva 

moderada, puesto que el valor del coeficiente es de 0.435, por lo que se acepta la 

hipótesis alterna, esto quiere decir que existe una correlación positiva entre la 

comunicación y colaboración con la resiliencia en profesores de educación inicial 

de instituciones escolarizadas de la ciudad de Juliaca en el año 2022.  
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Tabla 10:  

Correlación entre la creación de contenidos con la resiliencia. 

 Resiliencia 

Creación de 

contenidos 
 

Coeficiente de correlación ,525** 

Sig. (bilateral) 0.000 

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

 

H0: No existe una relación entre la creación de contenidos con la resiliencia de los 

profesores de nivel inicial, Juliaca, 2022. 

H1: Existe una relación entre la creación de contenidos con la resiliencia de los 

profesores de nivel inicial, Juliaca, 2022. 

Interpretación: En la tabla 10 se ve que el coeficiente de correlación de la creación 

de contenidos con la resiliencia es de 0,5258 lo que significa que se encuentra en 

una correlación positiva moderada, por lo anterior mencionado se acepta la 

hipótesis alterna, esto quiere decir que existe una correlación positiva entre la 

creación de contenidos con la resiliencia en los profesores de educación inicial de 

instituciones escolarizadas de Juliaca en el año 2022. 
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Tabla 11:  

Correlación entre la seguridad con la resiliencia. 

 Resiliencia 

Seguridad 
 

Coeficiente de correlación ,377** 

Sig. (bilateral) 0.000 

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

 

H0: No existe una relación entre la seguridad con la resiliencia de los profesores de 

nivel inicial, Juliaca, 2022. 

H1: Existe una relación entre la seguridad con la resiliencia de los profesores de 

nivel inicial, Juliaca, 2022. 

Interpretación: Según la tabla 11 se observa que entre la seguridad con la 

resiliencia existe un coeficiente de correlación de 0.377 lo que indica encontrarse 

en una correlación positiva baja, por lo que se acepta la hipótesis alterna, esto 

indica que existe una correlación positiva entre la seguridad con la resiliencia. 
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Tabla 12:  

Correlación entre la resolución de problemas y pensamiento crítico con la 

resiliencia. 

 Resiliencia 

Resolución 

de problemas 
 

Correlación de Pearson ,420** 

Sig. (bilateral) 0.000 

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

H0: No existe una relación entre la resolución de problemas y pensamiento crítico 

con la resiliencia de los profesores de nivel inicial, Juliaca, 2022. 

H1: Existe una relación entre la resolución de problemas y pensamiento crítico con 

la resiliencia de los profesores de nivel inicial, Juliaca, 2022. 

Interpretación: En la tabla 10 se puede observar que la correlación de la resolución 

de problemas y pensamiento crítico con la resiliencia es una correlación positiva 

moderada, puesto que el valor del coeficiente es de 0.420, por lo que se acepta la 

hipótesis alterna, esto quiere decir que existe una correlación positiva entre la 

resolución de problemas y pensamiento crítico con la resiliencia en profesores de 

educación inicial de instituciones escolarizadas de la ciudad de Juliaca en el año 

2022.  
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V. DISCUSIÓN

La investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de relación entre las 

competencias digitales y la resiliencia de los profesores de nivel inicial, Juliaca, 

2022. Así mismo teniendo como objetivos específicos determinar el nivel de 

relación entre cada una de las dimensiones de las competencias digitales y la 

resiliencia. 

La primera limitante de esta investigación es que fue dirigida a instituciones públicas 

escolarizadas de Juliaca por lo que los resultados solo reflejaran a este grupo, 

sumando a esto que estas instituciones cuentan con mayor cantidad de estudiantes 

de distintos estratos sociales que dificultaron la enseñanza y aumentan la carga de 

trabajo en los profesores. La segunda limitante que cabe a mención fue que luego 

de realizar la búsqueda de antecedentes, solo se encontraron investigaciones que 

hablaban de una de las dos variables y tenían objetivos descriptivos o no 

correlacionales, por otro lado se encontraron investigaciones con objetivos de 

correlación, sin embargo realizaron estudios de relación entre distintas variables o 

realizan grupos  comparativos en los que se enfocaban por lo cual solo se podrá 

poner en discusión el objetivo general con las otras investigaciones que contengan 

el mismo objetivo y los objetivos específicos de manera parcial. 

En cuanto a los cuestionarios fueron de escala diseñados en base a los indicadores 

de las dimensiones de las variables y además teniendo en cuenta la realidad local 

como también el nivel educativo de las instituciones, una vez realizada la redacción 

de los cuestionarios estos prosiguieron a ser validados por tres expertos que 

cuentan con maestrías y doctorado, seguidamente se realizó la validación de 

confiabilidad con un alfa de Cronbach de 0.920 para el cuestionario de la variable 

competencias digitales teniendo una confiabilidad alta y 0.772 para el cuestionario 

de la variable de resiliencia dando así una confiabilidad buena. 

Las estadísticas descriptivas indicaron que para la variable competencias digitales 

49 profesores que representa el 41.5% cuentan con un nivel intermedio siendo así 

el nivel prominente de los resultados, seguido por 37 profesores con un 31.4% 

tienen un nivel alto, y 32 profesores que hacen un 27.1% se encuentran en un nivel 

bajo. Por otra parte, en los resultados descriptivos de la variable de resiliencia se 
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encuentra que 49 docentes que representan el 41.5% de encuestados se 

encuentran en un nivel intermedio siendo de la misma manera este el nivel 

resaltante dentro de la investigación, así mismo, 44 docentes que representan el 

37.3% indican tener un nivel bajo y finalmente en el nivel alto 25 docentes que 

representan un 21.2%. Estos resultados dejan entrever que a comparación de la 

variable de competencias digitales donde el segundo nivel más prominente era el 

alto, sin embargo, en la variable de resiliencia el segundo nivel que predomina es 

el bajo. 

En respuesta al objetivo general se realizó una prueba de correlación entre las 

variables de estudio donde el coeficiente de correlación fue de 0.513, interpretando 

a este valor se puede afirmar que existe una correlación positiva entre variables a 

nivel moderado. Por lo cual los resultados obtenidos tienen coherencia con el 

antecedente de investigación realizado por Holguin, Villena, et al. (2020) donde si 

bien es cierto en esta investigación se realizaron distintos supuestos estadísticos 

entre ellos buscaron relaciones entre tres variables donde también dan respuesta 

a si existe una relación entre las competencias digitales y la resiliencia en docentes 

en el contexto pandémico, en esta prueba estadística de correlación se obtuvo un 

coeficiente de 0.701 que interpretando este valor se puede afirmar que existe una 

correlación que coincide con los resultados encontrados en esta investigación, 

además de que la presente investigación también se realizó en contextos 

pandémicos.  

De la misma forma se realiza una comparación de resultados con la investigación 

hecha por Suarez (2021) donde buscaba determinar si existía relación entre las 

competencias digitales y el síndrome de burnout, cabe mencionar el sustento 

teórico donde indicaba que la resiliencia es una variable espejo de la variable 

síndrome de burnout puesto que en la opinión de autores como Maslach y Leiter 

indican que el burnout es el cansancio emocional, despersonalización y baja 

realización personal. Y en palabras de Mansfield la resiliencia es la capacidad que 

tienen los docentes a la hora de enfrentarse a desafíos y retos de manera acertada 

sin que les afecte su estado de ánimo o su relación con su entorno y trabajo. 

Entonces en el resultado de las pruebas estadísticas realizadas en la investigación 

de Suarez se ve que existe una correlación inversa de -0.355 indicando un nivel 
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bajo. Este resultado coincide con la presente investigación, aunque en menor 

medida. Entonces podemos decir que existe coherencia entre resultados puesto 

que en la población estudiada por Suarez la relación es inversa entre las variables 

de competencias digitales y burnout o lo que significaría una correlación directa 

baja entre competencias digitales y resiliencia. 

Para dar respuesta a las hipótesis especificas se realizaron pruebas de correlación 

entre las dimensiones información y alfabetización informacional, comunicación y 

colaboración, creación de contenidos, seguridad y resolución de problemas de la 

variable competencias digitales con la variable resiliencia, sin embargo, al no contar 

con antecedentes que tengan de manera total o parcial los mismos objetivos se 

realizara la discusión con las teorías expuestas en el presente trabajo. 

En el estudio realizado por Fernández (2018) se identificó que más de la mitad de 

los docentes (69%) señalan el valor del uso de herramientas digitales como 

imprescindibles, así mismo indicaron que 96% de docentes realizaron aprendizajes 

autónomos de las competencias digitales necesarias para utilizar estas 

herramientas, a pesar de que 59% de los participantes contaron con formación 

proporcionada por su centro de trabajo, demostrando que se necesita actitudes 

positivas, abiertas y críticas que estén puestas a dar respuestas a las demandas 

que surgen y surgirán a lo largo de la labor docente. Entonces citando también a 

Mansfield (2020) afirmando que para que se experimente, un docente cuenta con 

un buen grado de resiliencia debe de encontrarse en situaciones que demanden 

enfrentamiento a retos o desafíos. De la misma manera Holguín, Rodríguez, et al. 

(2021) señalan la importancia de que muchos educadores practican y desarrollan 

habilidades sin conocer cuáles son o si son suficientes para ponerlas en práctica. 

Esto generaría situaciones desafiantes en la práctica docente. Por lo que el 

resultado de cada objetivo es coherente con los sustentos teóricos presentes en la 

investigación, puesto que estas dimensiones al demandar cambios y nuevas 

destrezas y conocimientos para poder ser aplicadas correctamente se relacionan 

con la resiliencia. 

Tal como es el caso de la primera hipótesis especifica en la que se buscaba una 

correlación entre la dimensión información y alfabetización informacional de la 

variable competencias digitales con la variable resiliencia se encontró que existe 
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una correlación positiva con un coeficiente de 0.413. Recordando el sustento 

teórico de Perez & Rodríguez (2016) donde indica que la dimensión se centra en 

contar con habilidades de identificación y selección de información en medios 

digitales, estas consisten en realizan actividades tales como almacenar, organizar 

y analizar información con diversas herramientas digitales de trabajo.  

Así mismo para la segunda hipótesis especifica se buscaba una correlación entre 

la dimensión comunicación y colaboración de la variable competencias digitales con 

la variable resiliencia se encontró que existe una correlación positiva moderada con 

un coeficiente de 0.435. Teniendo en cuenta el sustento recopilado de Holguin & 

Rodriguez (2021) indica que esta dimensión es la interacción humana en medios 

digitales, es decir compartir recursos o información concerniente a la educación 

para lograr la conectividad y colaboración docente así mismo habilitar sistemas de 

comunicación con los salones de clase que tiene a cargo, esto implicaría del mismo 

modo el bueno uso de herramientas digitales que suplan estas necesidades y 

competencias. 

Para la tercera hipótesis especifica se buscaba una correlación entre la dimensión 

creación de contenidos de la variable competencias digitales con la variable 

resiliencia se encontró que existe una correlación positiva moderada con un 

coeficiente de 0.525. Según el sustento teórico Perez & Rodriguez (2016) esta 

competencia consiste en realizar actividades de creación, elaboración y edición de 

contenido que se utilizara en un futuro para sus clases además de que por lo 

general cuando se desarrolla esta competencia se genera a su vez un 

autoaprendizaje, dentro de estas competencias digitales es importante tener 

nociones previas sobre lo que es derechos de autor y permisos de uso.  

De la misma forma para la cuarta hipótesis especifica se buscaba una correlación 

entre la dimensión seguridad de la variable competencias digitales con la variable 

resiliencia se encontró que existe una correlación positiva baja con un coeficiente 

de 0.377. En las palabras de Touron, et al. (2018) esta dimensión se centra en el 

empleo que se le da a la información que se sube en plataformas digitales con 

relación a la protección personal, entonces, aunque los maestros entiendan 

sencillamente la definición de la responsabilidad digital, necesitan adquirir 

habilidades practicas relacionadas con el uso de aparatos electrónicos para poder 
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comprender el porqué de los permisos que se les da a estos aparatos y así logren 

realizar actividades como consejería y el uso informado aparatos y herramientas 

virtuales. 

En la quinta y última hipótesis especifica se buscó una correlación entre la 

dimensión resolución de problemas de la variable competencias digitales con la 

variable resiliencia se encontró que existe una correlación positiva moderada con 

un coeficiente de 0.420. Según lo indican Hoguin & Rodríguez (2021) abarca la 

toma de decisiones en base a la inteligencia humana y la inteligencia artificial por 

lo que se necesita un buen discernimiento y sensatez para lograr un buen 

desempeño en esta competencia. 

VI. CONCLUSIONES 

En referencia a la hipótesis general se concluyó con un coeficiente de 0.513 que 

existe una correlación positiva moderada entre la competencia digital y la resiliencia 

de los profesores de educación inicial de instituciones escolarizadas de la ciudad 

de Juliaca 2022. 

Para la primera hipótesis específica se aceptó la hipótesis alterna que indicaba la 

correlación entre la información y alfabetización informativa con la resiliencia de los 

profesores de educación inicial de instituciones escolarizadas de Juliaca, puesto 

que el coeficiente de correlación fue de 0.413 indicando una existencia de una 

correlación positiva moderada. 

Para la segunda hipótesis específica se encontró que, existe una correlación 

positiva moderada entre la comunicación y colaboración con la resiliencia con un 

coeficiente de 0.435 rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alterna. 

Para la tercera hipótesis específica se obtuvo un coeficiente de correlación de 0,525 

entre la creación de contenidos con la resiliencia indicando una correlación positiva 

moderada, por lo tanto, se aceptó la hipótesis alterna y se rechazó la hipótesis nula. 

Para la cuarta hipótesis específica se aceptó la hipótesis alterna que indicaba la 

correlación entre la seguridad con la resiliencia de los profesores de educación 
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inicial de instituciones escolarizadas de Juliaca, puesto que el coeficiente de 

correlación fue de 0.377 indicando una existencia de una correlación positiva baja. 

Para la quinta hipótesis específica se concluyó aceptar la hipótesis alterna y 

rechazar la hipótesis nula puesto que con un coeficiente de correlación de 0,420 se 

demuestra una existencia de correlación positiva moderada entre la resolución de 

problemas y pensamiento crítico con la resiliencia. 

VII. RECOMENDACIONES 

Primera, difundir los análisis realizados con el objetivo de concientizar el nivel actual 

de la percepción obtenida de los profesores con respecto a estas variables. 

Segunda, con el conocimiento de estos resultados poder implementar cursos y 

capacitaciones que ayuden a los profesores a obtener un nivel adecuado de 

competencias digitales,  

Tercera, ofrecer cursos para aumentar la resiliencia de los docentes para que esta 

no sean un obstáculo en los desafíos del cambio de metodologías o sesiones de 

clase como lo fue en cierto momento del confinamiento. 

Cuarta, se debe comprender la importancia de un buen soporte emocional y laboral 

con el que deberían de contar las instituciones educativas de nivel inicial puesto 

que un profesor de educación inicial es el primer contacto para muchos niños en su 

etapa escolar por lo que un mal manejo de desafíos o adversidades del docente 

puede generar traumas o dificultades de aprendizaje en los estudiantes a lo largo 

de su vida académica. 

Quinta, así mismo captar el interés por parte del ministerio, universidades, 

pedagógicos e instituciones superiores que puedan añadir a su currículo dominios 

digitales o brindar capacitaciones y talleres a los futuros docentes en estas 

capacidades como en la resiliencia. 

Sexta, implementar estas capacidades paulatina y adecuadamente en la labor 

docente y en su metodología lograría dar accesibilidad a distintas formas de 

enseñanza y se lograría beneficiar a un determinado sector de estudiantes que lo 

necesitan.  
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