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Resumen 

La presente tesis tuvo como objetivo la determinación de la correlación de las 

competencias digitales y las habilidades sociales en los docentes del Colegio 

Experimental de Aplicación CEAUNE, Chosica - 2021. El enfoque de esta 

indagación es cuantitativo, de diseño correlacional descriptivo, de nivel 

descriptivo de tipo básico. La muestra de estudio fue de tipo censal y 

constituyose por 72 docentes, la aplicación de los instrumentos fueron 

ejecutados por medio de la técnica de encuesta, y los mismos fueron 

denominados escala de competencias digitales de la primera variable, y escala 

de habilidades sociales para la segunda variable 

Los resultados recaudados por medio del procesamiento estadístico, a 

través del  coeficiente de   correlación  Rho de Spearman otorgaron un valor de 

-0,023 con una significancia de 0,850. De esa manera se llegó a la conclusión

que no existe relación entre las competencias digitales y las habilidades sociales 

en docentes del Colegio Experimental de Aplicación CEAUNE, Chosica - 2021, 

puesto que presenta un valor p= 0,850  mayor a α (0.05). En consecuencia de 

ello, debido a que el valor de la significancia es mayor a la aceptable, no existe 

relación entre las competencias digitales y las habilidades sociales. 

Palabras clave: competencias digitales, habilidades sociales, docentes de 

escuela 



viii 

Abstract 

The objective of this thesis was to determine the correlation between digital 

competencies and social skills in teachers of the Experimental School of 

Application CEAUNE, Chosica - 2021. The approach of this inquiry is quantitative, 

of descriptive correlational design, of basic descriptive level. The study sample 

was of census type and constituted by 72 teachers, the application of the 

instruments were executed by means of the survey technique, and they were 

denominated scale of digital competences of the first variable, and scale of social 

skills for the second variable. 

The results collected through statistical processing, through Spearman's 

Rho correlation coefficient gave a value of – 0,023 with a significance of 0,850. 

Thus it was concluded that there is no relationship between digital competencies 

and social skills in teachers of the Experimental School of Application CEAUNE, 

Chosica - 2021, since it presents a p value = 0,850 greater than α (0.05). 

Consequently, since the significance value is greater than acceptable, there is no 

relationship between digital competencies and social skills. 

Keywords: digital skills, social skills, school teachers 



I. INTRODUCCIÓN

En un mundo globalizado dentro del siglo XXI, es innegable que existan múltiples 

formas de comunicación, caracterizadas por ser activas, instantáneas y sobre 

todo por tener la facilidad de traspasar fronteras. Para Reis y Leite (2021) la 

competencia digital es un requisito previo a la alfabetización digital, que involucra 

mínimamente acciones simples, como emplear un teclado, y algo más complejo 

como el de planificar un trabajo digital, haciendo énfasis en el papel docente en 

el uso de las competencias digitales en el quehacer educativo. Lo que significa 

que si en la actualidad el docente no tiene una correcta alfabetización digital, no 

desarrollaría plenamente el rol educativo puesto que las competencias digitales 

son imprescindibles para el uso de las TIC, es por ello que la educación y sus 

protagonistas no podían quedar excluidos de este importante papel. 

En cuanto a la realidad internacional de las competencias digitales, la Unión 

Europea durante el 2017 exhibió el denominado marco de competencias 

digitales para docente, este se encontraba constituido por 21 competencias 

digitales sobresalientes para los educadores del siglo XXI (Intef, 2017). Esto 

demuestra que en la población docente existe escases de las competencias 

digitales, y a causa de esta pandemia, esas competencias digitales deben ser 

desarrolladas, caso contrario no estarían cumpliendo plenamente con el ejercicio 

docente, ya que el trabajo educativo actual requiere de las competencias 

digitales. 

La Ocde (2020) en un estudio mencionó que solo el 24% de 38 paises de 

Latinoamerica y el Caribe se ha implementado con formalidad la iniciativa del 

empleo de las TIC en los colegios y el fortalecimiento de las competencias 

digitales y formación profesional en los docentes, con respecto  a paises como 

Finlandia, país que evidencia mucho avance en diferencia a los mencionados, 

esta diferencia se debe a que las bajas remuneraciones y el desempleo de los 

paises de Latinoamerica y el Caribe, lo cual delimita la capacitación. 

En otro contexto, un estudio realizado por Saltos, et al. (2019) demostraron 

que a nivel latinoamericano, la baja proporción de las competencias digitales en 

docentes se adhiere a un porcentaje total del 64%, en donde se evidencia que 

la mayoría de docentes no se encontraban preparados antes del confinamiento 

para poder desarrollar plenamente el quehacer educativo via remota. De esta 

manera se observó la importancia de reestructurar el paradigma educativo 



tradicional y darle énfasis a la alfabetización digital en cuanto a la adquisición de 

las competencias digitales se refiere. 

Por ello, se ha considerado la espera en la que la mayoría de los docentes 

del mundo posean estas competencias digitales, para el cambio de contexto de 

la enseñanza, de lo presencial a lo remoto, y que esta transformación se adapte 

de la mejor manera, para el logro sustancial de la calidad educativa. Del mismo 

modo, el buen uso de las competencias digitales es imprescindible para 

concretar la enseñanza virtual, en la que se permita la estructuración y el diseño  

respaldado por el uso del internet. 

Por otro lado, Amaiquema (2021) manifiestó que las sociohabilidades son 

una fuente base en la edificación de las políticas educativas, el sector educativo 

confronta el desafío de la inserción de los diferentes aspectos del desarrollo 

educativo pleno, siendo de carácter humanista en la autorrealización personal. 

Son incorporadas dentro de los procesos formativos con la finalidad de mejorar 

la calidad educativa y preparar a los estudiantes para desempeñarse acorde con 

las necesidades inherentes al proceso de globalización que venimos 

atravesando. 

A nivel nacional, Mateus (2016) argumentó que el 31% de docentes 

peruanos, veía a la tecnología y a las competencias digitales como una fuente 

de insignificante ayuda al quehacer educativo, puesto que estaban 

acostumbrados a una enseñanza tradicional, y se encontraron al final de su 

formación o en el ejercicio docente con las herramientas digitales y el internet, lo 

cual generó cierto rechazo y temor por parte del profesorado. Ello se refiere a 

que los docentes a nivel nacional temían a la alfabetización digital, pero es un 

tema que hoy en día por el covid-19 y la educación remota, han aprendido, e 

incluso continúan aprendiendo a desarrollar sus competencias digitales, para 

estar plenamente ubicados en el quehacer educativo digital. 

Por lo anteriormente expuesto y con base a los razonamientos 

formulados, se planteó como pregunta de investigación ¿Cuál es la relación que 

existe entre la gestión de competencias digitales y habilidades sociales en los 

docentes del colegio experimental de aplicación CEAUNE, Chosica - 2021? Se 

espera que las herramientas, procedimientos, métodos y análisis obtenidos 

como resultado de este proyecto de investigación, sean entregados a los 

directivos de la Universidad Cesar Vallejo; así como también sean puestos a 



disposición del sector educativo nacional con el propósito de que puedan ser 

desarrollados y aplicados para el análisis de otras instituciones de educación 

básica regular.  

En consideración de todo lo argumentado anteriormente se esbozó el 

problema general, y con ello también los problemas específicos: ¿Qué 

características de competencias digitales presentan los docentes del colegio 

experimental de aplicación Ceaune, Chosica-2021?, ¿Qué características de 

habilidades sociales presentan los docentes del colegio experimental de 

aplicación del Ceaune, Chosica-2021?, ¿Qué relación existe entre la información 

y alfabetización informacional y las habilidades sociales en los docentes del 

colegio experimental de aplicación Ceaune, Chosica-2021?, ¿Qué relación 

existe entre la comunicación y  las habilidades   sociales en los docentes del 

colegio experimental de aplicación del Ceaune, Chosica-2021?. 

Seguidamente, tenemos al quinto problema específico que se esboza 

como: ¿Qué  relación existe entre la creación de contenidos y habilidades  

sociales en los docentes del colegio experimental de aplicación del Ceaune, 

Chosica-2021? ¿Qué relación existe entre la seguridad y habilidades   sociales 

en los docentes del colegio experimental de aplicación del Ceaune, Chosica- 

2021?, ¿Qué relación existe entre la resolución de problemas y habilidades  

sociales en los docentes del colegio experimental de aplicación del Ceaune, 

Chosica-2021? 

La justificación teórica del presente estudio fue la de colaborar el 

justipreciar las competencias digitales y las sociohabilidades en los docentes de 

una institución educativa de forma en diferenciar lo negativo y positivo de esta, 

sugiriendo la transformación en aras del progreso continuo en el desarrollo 

educacional, a su vez exponduso la evidencia sobre la autoeficacia de las 

distintas dimensiones de las competencias digitales en la población evaluada.  

Como justificación metodológica, el presente estudio buscó calcular por 

medio del vínculo entre las competencias digitales y las sociohabilidades en 

docentes de una institución educativa, mediante las escalas de Hernandez y 

Mendoza. Por último, como justificación práctica, fue en favor de la sociedad, 

que por medio del estudio comprometió el crecimiento de las competencias 

digitales de los docentes evaluados, apoyandose en las tácticas que disponga 



en el lapso del avance del quehacer académico y su carrera profesional, y el 

producto viendose reflejado en una mejora de las estrategias TIC’s. 

Del mismo modo, se esbozó también el objetivo general y los objetivos 

específicos. El objetivo general se denominó de la siguiente manera: Determinar 

la relación que existe entre la gestión de competencias digitales y habilidades 

sociales en los docentes del colegio experimental de aplicación del Ceaune, 

Chosica-2021. 

Por otro lado tenemos los objetivos específicos, los cuales son 

denomidados de la siguiente manera: Determinar las características de 

competencias digitales en los docentes del colegio experimental de aplicación 

Ceaune, Chosica-2021, Determinar las características de habilidades sociales 

en los docentes del colegio experimental de aplicación Ceaune, Chosica-2021, 

Determinar la relación que existe entre la información y alfabetización 

informacional y las habilidades sociales en los docentes del colegio experimental 

de aplicación Ceaune, Chosica-2021, Determinar la relación que existe entre la 

comunicación y colaboración y  las habilidades   sociales en los docentes del 

colegio experimental de aplicación Ceaune, Chosica-2021. 

Contiguamente, se esboza el quinto objetivo específico que se denomina, 

Determinar la relación que existe entre la creación de contenidos y habilidades  

sociales en los docentes del colegio experimental de aplicación del Ceaune, 

Chosica-2021, Determinar la relación que existe entre la seguridad y habilidades  

sociales en los docentes del colegio experimental de aplicación del Ceaune, 

Chosica - 2021, y finalmente Determinar la relación que existe entre la resolución 

de problemas y habilidades   sociales en los docentes del colegio experimental 

de aplicación del Ceaune, Chosica-2021. 

En la misma estructura, se esbozó finalmente la hipótesis general y la 

hipótesis específica. La hipotesis específica se denominó de la siguiente forma: 

Existe relación entre la gestión de competencias digitales y habilidades sociales 

en los docentes del colegio experimental de aplicación Ceaune, Chosica-2021. 

Por otro lado tenemos las hipótesis específicas, los cuales fueron 

denominados de la siguiente manera: Existe relación entre la información y 

alfabetización informacional y las habilidades sociales en los docentes del 

colegio experimental de aplicación Ceaune, Chosica-2021, Existe relación entre 



la comunicación y colaboración y  las habilidades   sociales en los docentes del 

colegio experimental de aplicación Ceaune, Chosica-2021. 

Seguido de la quinta hipótesis específica, Existe relación entre la creación 

de contenidos y habilidades   sociales en los docentes del colegio experimental 

de aplicación Ceaune, Chosica-2021, Existe relación entre la seguridad y 

habilidades   sociales en los docentes del colegio experimental de aplicación 

Ceaune, Chosica-2021, y finalmente Existe relación entre la resolución de 

problemas y habilidades   sociales en los docentes del colegio experimental de 

aplicación Ceaune, Chosica-2021 



II. MARCO TEÓRICO

Dentro de los antecedentes internacionales, consideramos en primer lugar a 

Lucas, et al. (2021) cuyo estudio se centró en la determinacion de la correlación 

de las competencias digitales y los factores personales y contextuales, de diseño 

correlativo de enfoque cuantitativo, cuya muestra constituyose por 1071 

docentes en servicio. Posteriormente a un análisis estadístico sobre la 

recopilación de datos se obtuvieron los valores R 2 = .52, F (15, 964) = 

68.43, p <.001 que significa que existe correlación positiva y significativa entre 

las competencias digitales y los factores personales y contextuales de los 

docentes de la muestra de estudio. 

En el mismo contexto, Zempoalteca, et al. (2017) cuyo estudio tuvo el 

objetivo de determinar el vínculo de las competencias digitales y la formación 

TIC en  docentes de escuelas públicas de Mexico, con un enfoque cuantitativo 

de diseño correlacional y con corte transeccional, constituyose por una muestra 

de 334  educadores. Los resultados de la aplicación de instrumentos fueron 

procesados por un programa estadístico, y se obtuvo el valor de  r=,531 y un p 

value ,002, donde se explica que existe una positiva relacion entre las variables. 

Contiguamente Benali, et al. (2018) cuyo estudio fue el de determinar las 

competencias digitales en educadores de Marruecos, con una metodología de 

enfoque cuantitativo, descriptivo y de tipo básica, constituyose por una muestra 

de 160 educadores. Los resultados de la aplicación del instrumento demuestran 

que el 51% de los docentes se muestran lo suficientemente seguros al transmitir 

sus labores académicas por medio de las competencias digitales, mientras que 

el otro 49% se muestran demasiado seguros para aplicar la misma acción que 

su complemento. 

En el mismo entorno, Manilla, et al. (2018) cuyo estudio fue el de 

establecer el vínculo entre las competencias digitales y la autoeficacia docente, 

con una metología de indagación de enfoque cuantitativo, correlacional con corte 

transeccional, constituyose por una muestra de 530 maestros de Finlandia. Los 

resultados de la aplicación de los instrumentos arrojan un valor de r= 0.459, lo 

que indica que existe una relación moderada entre sus variables. Concluye que 

la autoeficacia en la competencia digital del docente es imprescindible para 

brindar a los educandos una mejor educación con la exigencia tecnológica que 

demanda la sociedad en estos tiempos. 



Por último Pozo, et al. (2020) cuyo estudio fue el de establecer vínculos 

entre las competencias digitales y la gestión del aprendizaje invertido, con una 

metodología de indagación de enfoque cuantitativo, correlacional con corte 

transeccional. Constituyose por una muestra de 744 educadores. Los resultados 

de la aplicación de los instrumentos fueron procesados por tratamiento 

estadístico, y arrojalon los valores de x2: 262 p< .001 y finalmente Cont (V): 

0.511, lo cual se interpreta como una influencia que ejerce las competencias 

digitales sobre la otra variable. Se concluye en que cada dimensión de las 

competencias digitales posee incidencia significativa sobre la gestión del 

aprendizaje invertido. 

Por otro lado, en el contexto nacional  Escobedo y Solorzano (2018) cuyo 

estudio tuvo el propósito de establecer el vínculo entre las competencias digitales 

y la práctica docente, con una metodología de indagación de enfoque cuantitativo 

de diseño correlacional y corte transeccional. Constituido  por una muestra de 35 

docentes. El procesamiento de datos por medio estadístico arrojaron valores de 

Rho= 0.691 y p=0.000, lo que concluye que existe una relación significativa, 

inmediata y moderada entre las variables en investigación.  

En el mismo contexto Llamacponca (2018) cuyo estudio tuvo el objetivo 

de determinar la relación entre las competencias digitales y los entornos virtuales 

del aprendizaje, con una metodología de indagación de enfoque cuantitativo de 

diseño correlacional y con corte transversal. Constituido por una muestra de 107 

docentes. El procesamiento de datos por medio estadístico arrojaron valores de 

Tau b= 0.625 y p=0.018, que se interpreta como una correlación positiva 

moderada concluyendo que existe vínculo entre ambas variables de estudio. 

Contiguamente Holguín, et al. (2020) cuyo estudio fue el analizar el 

vínculo entre las competencias digitales el liderazgo distribuido y la resiliencia, 

con una metodología de investigación de enfoque cuantitativo de diseño 

correlacional y con corte transversal. Constituido por una muestra de 1251 

docentes en 6 ciudades distintas del Perú. El procesamiento de datos por medio 

estadístico arrojaron valores de r= 0.821 para competencias digitales y liderazgo 

distribuido, y r=0.701 para competencias digitales y resiliencia, de losm cuales 

se interpreta como una relación positiva y significativa de las competencias 

digitales sobre las otras dos variables. El estudio concluye que la falta de 



recursos, seguridad y competencias adaptativas ocasionaría inestabilidad en la 

población investigada. 

En el mismo contexto Torres (2020) cuyo estudio fue el de determinar la 

relación entre las competencias digitales y el desempeño laboral docente, con 

una metodología de investigación de enfoque cuantitativo de diseño 

correlacional y con corte transeccional. Constituido por una muestra de 80 

docentes de la la red 16 de la ugel 06, Lima. El procesamiento de datos por 

medio estadístico arrojaron valroes de r=0.630 y un p=0.000, lo que se interpreta 

como una fuerte correlación entre ambas variables indagadas.  

Por último Delgado (2021) cuyo estudio fue el de establecer el vínculo 

entre las competencias digitales y las habilidades comunicativas, con una 

metodología de investigación de enfoque cuantitativo de diseño correlacional y 

corte transeccional. Constituido por una muestra de 49 educadores. El 

procesamiento de datos por medio estadístico arrojaron valores de Rho= .031 lo 

que se interpreta que existe una baja relación entre las variables de estudio en 

todas sus dimensiones. El estudio concluye en que no existe relación positiva y 

significativa entre las variables indagadas. 

En lo que concierne al respaldo teórico de las variables de estudio, se 

tomará en primera instancia la conceptualización de la variable competencias 

digitales en la que Glister en 1997 la mencionó por primera vez y la definió como 

el grupo de habilidades para el uso de una computadora, acceso a la internet, 

busqueda, edición y administración de información digital, comunicarse por la 

virtualidad, que significa participar de una comunicación en linea compartiendo 

información (Fallon, 2020). Por otro lado Ilomaki, et al. (2016) mencionaron que 

las competencias digitales consisten en: 

Diversas capacidades y habilidades con un alcance amplio de evolución 

en relación al avance tecnológico, centrandose en la competencia técnica 

del uso de tecnologías digitales para el trabajo, estudio  y evaluación 

crítica de tecnologías digitales para su promoción autonoma dentro de la 

cultura digital (p. 657). 



Para Mutka 2011 la definición de las competencias digitales se entienden 

de la siguiente manera: 

Engloban el conocimiento material y de habilidades para el empleo de 

medios y herramientas, conocimientos y habilidades para cooperación y 

comunicación, administración de la información, resolución y aprendizaje 

sobre problemas digitales y participación constante con autonomía dentro 

de la cultura digital (citado por Murawski y Bick, 2017). 

Del mismo modo Murawski y Bick (2017, p. 4) citan a Vieru quien en 2015 

mencionaron que: 

Las competencias digitales se apoyan en la función de adoptar y emplear 

las TIC con el propósito de indagación y solución de inconvenientes 

asosiados con temas laborales y cotidianos, en el desarrollo del 

entendimiento colaborativo para el ser humano, a medida de su 

participación en prácticas organizacionales en un entorno digital (p. 67). 

Por otro lado Levano, et al. (2019) cita a Alvarez, Nuñez y Rodriguez 

quienes en el 2017 aseveraron que: 

La importancia de las competencias digitales se apoyan en que son un 

tema con mucha complejidad, y asumen que para las diversas maneras 

de interacción global y la evolución constante de las tecnologías en el 

contexto actual, se origina el requerimiento propio de adquisición de 

nuevas habilidades que se adapten y asocien al avance tecnológico (p. 

583). 

Según Hall, et al. 2014 (citado por Fernandez, et al., 2020)  la competencia 

digital docente se refiere a las: 

Habilidades, actitudes y conocimientos requeridos por los educadores 

para apoyar el aprendizaje del alumno en un mundo digital rico, estos 

deben ser capaces de utilizar la tecnología para mejorar y transformar las 

prácticas de aula y enriquecer su propio desarrollo e identidad, así como 

pensar críticamente acerca del por qué, cómo y cuándo aprender nuevos 

aspectos relacionados con la tecnología y la enseñanza (p. 3). 

Dentro de lo considerable, es necesaria también integrar la definición de 

cada una de las dimensiones de la variable competencias digitales, y para ello la 

Unión Europea (2016) quienes la definen como parte del Marco de la 

competencia digital, considerando en primer lugar a la dimensión información y 



alfabetización informacional, la cual es explicada como la identificación, 

obtención, localización almacenamiento, organización y analisis de la 

información, en el mismo sentido Garzón, et al. (2020) se ferieren a esta 

dimensión como las formas del cómo se identifica una buena información, 

también sobre su estructuración, y finalmente su sintesis y acopiamiento. Por 

último Lombardi y Lopez (2018) mencionaron que ella está comprendida dentro 

de una estructura causal, y que para ser adquirida se necesita herramientas 

adecuadas.

Nuevamente la Unión Europea (2016) definieron la segunda dimensión 

comunicación, la cual se explica como el compartimiento de información o 

recursos por medio de herramientas digitales, conectarse y comunicarse con 

otras personas en entornos digitales, interactuando y socializando 

constantemente en las redes y comunidades virtuales. Por otro lado, Ranucci 

(2020) mencionó que se refiere al grupo de todas la acciones comunicativas que 

son compartidas a través de sistemas dentro de la tecnología digital o gracias a 

las redes sociales. A su vez, Martinelli, et al. (2017) manifestaron que gracias a 

ella la permuta de datos, brinda la correspondiente posibilidad de adquirir 

información y comunicarse con los demás. 

Posteriormente la Union Europea (2016) mencionaron la tercera 

dimensión denominada creación de contenidos, que es explicada como aquella 

en la que interviene la edición y creación de nuevos contenidos digitales, 

reestructuración, integración y compactación de nuevos conocimientos a partir 

de teorías o información previa, la realización de archivos y producciones 

multimedia. Por otro lado Agrati (2017) manifestó que la creación de contenidos 

digitales es el recurso para el educador que proporciona efectos positivos, y 

facilitando así el aprendizaje del educando. Asimismo, Nicoli, et al. (2021) 

manifiestan que esta dimensión eleva las relaciones entre los usuarios, puesto 

que gracias a sus diversos contenidos, son más atractivos para la visión. 

Contiguamente la propia Unión Europea (2016) mencionaron la cuarta 

dimensión la cual es denominada seguridad, la cual se entiende como el saber 

sobre protección de datos e información personal y ajena, protección de la 

identificación digital, medidas y uso responsable de la seguridad digital. Del 

mismo modo, Gallego, et al. (2019) manifiestan que se refiere a la competencia 

del individuo por la revisión de seguridad y configuración de la misma del sistema 



que posee, y si se encuentra protegido contra amenazas electrónicas e identificar 

amenazas virtuales. Del mismo modo, Tomczyk (2019) manifestó, que los 

docentes deben enfatizar la protección contra amenazas electrónicas por ser 

responsabilidad suya, debido a los problemas online en la actualidad. 

Por último, nuevamente la Unión Europea (2016) definieron la quinta 

dimensión denominada resolución de problemas, la cual se explica como la 

identificación y consideración de las herramientas digitales más adecuadas, 

solución de detalles técnicos presentados, empleo adecuado de los programas 

digitales. Frank y Castek (2017) mencionaron que incluye la navegación y el 

empleo de diversos recursos, para evaluación, localización comunicación y 

resolución de información posterior a un analisis en el aprendizaje personal. Por 

otro lado, Iordache, et al. (2017) manifestaron que esta se relaciona con la 

habilidad de busqueda de ayuda online y offline, y sería el cimiento de la 

independencia digital de los individuos. 

En cuanto a todo lo manifestado por los distintos autores sobre el tema de 

competencias digitales se puede asumir que son el grupo o conjunto de 

estrategias y habilidades para el empleo práctico, seguro y consecuente de las 

tecnologías de comunicación e información. 

En esta parte se va tocar como punto principal la segunda variable, 

denominada habilidades sociales, antes de empezar a definir esta segunda va 

Por otro lado, se establecerá el respaldo teórico sobre la segunda variable. 

En el mismo sentido Kaffemaniene (2018) menciona sobre las habilidades 

sociales: 

Las habilidades sociales son aquellas que determinan un comportamiento 

adecuado en la exigencia de la elección de un comportamiento con 

respecto a las diferentes situaciones en las que se encuentre un individuo, 

cumpliendo las espectativas del comportamiento en las que pueda 

expresar sentimientos sin la perdida del apoyo social. Las 

sociohabilidades de manifiestan en una gran variedad de contacto 

interpersonal, incluyendo la capacidad de una respuesta verbal y no 

verbal apropiada con respecto a lo que suceda en su entorno.  

Queda absolutamente transparente la concepción de las 

sociohabilidades, y con ello darle la respectiva importancia de acuerdo a 

la determinación de la calidad de ellas, que tendrían como consecuencia 



influirian en la calidad del trato del individuo, por ello las sociohabilidades 

se considerarían como una de las fundamentales medidas de 

competencia social (p. 43). 

Por otro lado, Bentacourt, et al. (2017) manifestaron que las 

sociohabilidades son una gama de conductas que los individuos hacen uso para 

el enfrentamiento de diferentes situaciones y aspectos de su vida, de la misma 

manera para entablar interrelaciones personales de calidad. Del mismo modo 

García y Mendez (2017) manifiestaron que son habilidades que posibilitan 

interacción con su entorno de forma eficiente y positiva, manifestando posiciones 

conductuales específicas donde exhiben la capacidad de relacion frente a 

diversos enfoques.  

En el mismo sentido Youtricha (2019) mencionó que son aquellas 

capacidades que hacen posible que el individuo maneje sus interacciones 

basandose a la asertividad, empatía, autoestima y entre otros. Como tambien 

Mendoza (2021) manifestó que las habilidades sociales son comportamientos 

que posibilitan la práctica y promoción de mejores interrelaciones personales, 

para la valoración de las personas de nuestro entorno. Por último Mamani (2017) 

cita  a Libert y Lewinson en 1973 mencionaron que se refieren a la compleja 

habilidad de exhibir comportamientos que no sean rechazados por los demás. 

Dentro de lo que se considera el respaldo teórico de la variable 

habilidades social, es propio considerar el respaldo teórico de cada una de sus 

dimensiones, en este estudio se consideraron las dimensiones propuestas por 

Bandura en 1976 (citado en Saldaña y Reategui, 2017), considerando tres 

dimensiones, la primera es habilidades sociales personales, la segunda es 

habilidades sociales ambientales y la tercera es habilidades sociales 

conductuales, y se definen por el mismo autor en el siguiente parrafo. 

Para Bandura 1976, las habilidades sociales personales, la cual posee 

dos elementos imprescindibles, el primero es la adquisición de las 

sociohabilidades, este resulta constitucional, en otras palabras infieren en la 

conducta del individuo, y el segundo es el desarrollo de las sociohabilidades, 

este se refiere al aspecto psicológico, que contiene a su vez lo cognitivo y 

afectivo (citado en Saldaña y Reategui, 2017). Del mismo modo   

En segundo lugar Bandura en 1976 manifestó la segunda dimensión la 

cual es denominada habilidades sociales ambientales, la cual encasilla el natural 



contexto donde el individuo de desarrolla, el lugar de crianza y educación, en 

donde se muestran dos niveles, el primero es una fuente imprescindible del 

aprendizaje de las sociohabilidades y el segundo el entorno donde tiene la 

factibilidad de aplicar lo aprendido (citado en Saldaña y Reategui, 2017). Por otro 

lado, Rivera, et al. (2017) citan a Caballo 2007 quien manifiestó sobre esta 

dimensión que poseen una dependencia sobre estímulos extrínsecos de aspecto 

social, y se apoya de las relaciones interpersonales de los educadores, contexto 

y entorno de educación, la comunidad y lo más importante la familia.  

Por último Bandura 1976 mencionó la tercera dimensión denominada 

habilidades sociales conductuales la cuar hace referencia al rasgo específico de 

la interacción social, atribuyendose la presentación del individuo ante las demás 

personas (citado en Saldaña y Reategui, 2017). Por otro lado en Ministerio de 

Sanidad de España (2020) manifestó que esta dimensión se refiere a la clase de 

comportamiento que se requiere frente a una situación determinada. Asimismo, 

Paz y Cubo (2017) citaron a Fernandez, et al. que en el 2009 manifestaron que 

las habilidades son la cooperación el trabajo en equipo, asertividad y resolución 

autonoma de problemas conductuales. 

Cada uno de los autores nos logra dar algunos alcances referentes a esta 

segunda variable denominada habilidades sociales, viéndolo de esta perspectiva 

podemos decir que las habilidades sociales van a representar los 

comportamientos de la persona que trasmitirá en manifiesto sus pensamientos, 

opiniones y deseos mientras busca soluciones inmediatas y con la posibilidad de 

minimizar circunstancias adversas a un futuro mediático. 



III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Esta indagación es de tipo básica, puesto que Sánchez, et al. (2018) explican 

que es un tipo de indagación encaminada a la busca de información o 

conocimientos nuevos sin objetivo práctico de resolver una problema práctico. 

En el sentido de plantear nuevas leyes y fundamentos organizados para 

establecer una teoría. 

Esta indagación mostró un diseño correlacional descriptivo, no 

experimental de corte transeccional, ya que basandose en Hernandez y 

Mendoza (2018) quienes manifestaron que es posible definirla como aquel 

estudio que es realizado para correlacionar sin la deliberada manipulación de las 

variables. En otras palabras, se refiere a los estudios en los que no se alteran 

las intenciones de las variables independientes, para verificar su efecto sobre 

otras. Lo que se realiza en la indagación no experimental es la observación de 

fenómenos tal y como actual en su natural ámbito, para así analizarlos.  

3.2. Variables y operacionalización 

Variable independiente competencias digitales 

Según Reis y Leite (2021) las competencias digitales se definen como  un 

requisito previo a la alfabetización digital, que involucra mínimamente acciones 

simples, como emplear un teclado, y algo más complejo como el de planificar un 

trabajo digital, haciendo énfasis en el papel docente en el uso de las 

competencias digitales en el quehacer educativo (p. 3). 

Esta variable se evaluó considerando las 5 dimensiones planteadas, las 

cuales son la dimensión información, comunicación, creación de contenidos, 

seguridad y por último resolución de problemas. 

Los indicadores de esta variable, dependieron de las dimensiones, de esa 

manera se asociaron al propósito de la evaluación de las competencias digitales, 

en primer lugar se definió el indicador de la dimensión información, la cual se 

connota a través de la selección, organización y almacenamiento de información 

digital, luego el indicador de la dimensión comunicación, que connota la 

interacción, el compartimiento de recursos, colaboración y comunicación por 

medio de las competencias digitales entre colegas, estudiantes y otros. 



Seguídamente se mencionó el indicador de la tercera dimensión 

denominada creación de contenidos, la cual connota la creación, edición de 

recursos y la posesión de nociones correctas sobre informática y medios 

virtuales, en cuarto lugar se consideró al indicador de la dimensión seguridad, 

que connota la protección de sus herramientas tecnológicas con claves de 

seguridad, antivirus y la prevención de riesgos digitales, por último, el indicador 

de la dimensión resolución de problemas, la cual connota el resolver problemas 

digitales, elección adecuada de programas informaticos. 

Se determinó por una escala de tipo ordinal, conformada por los siguientes 

sub indicadores: Nunca (1), Casi nunca (2), A veces (3), Casi siempre (4) y 

siempre (5). 

Variable dependiente habilidades sociales 

Bentacourt, et al. (2017) manifestaron que las sociohabilidades son una gama 

de conductas que los individuos hacen uso para el enfrentamiento de diferentes 

situaciones y aspectos de su vida, de la misma manera para entablar 

interrelaciones personales de calidad. 

Los indicadores de esta variable, dependeran de las dimensiones, de esa 

manera se asocian al propósito de la evaluación de las habilidades sociales, en 

primer lugar se define el indicador de la dimensión habilidades sociales 

personales, la cual se connota como el desarrollo de un estilo de comunicación 

efectiva y expresa adecuado desarrollo emocional, seguidamente se define el 

indicador de la dimensión habilidades sociales ambientales, la cual se connota 

como la manifiestación de la relación adecuada con su entorno físico y muestra 

relación adecuada con la familia, amigos y comunidad, finalmente se define el 

indicador de la dimensión habilidades sociales conductuales, la cual se connota 

con los componentes verbales y demuestra capacidad para la toma decisiones. 

Se determinará por una escala de tipo ordinal, conformada por los 

siguientes sub indicadores: Nunca (1), Casi nunca (2), A veces (3), Casi siempre 

(4) y Siempre (5).

3.3. Población, muestra y muestreo 

Según Hernandez y Mendoza (2018) nos dicen que hay una deficiencia que se 

muestra en algunos estudios de indagación, y es que no hacen una descripción 

exacta de lo que relacionaría a sus poblaciones, y a veces consideran a una 



muestra automática y la representan. En este estudio se consideró como 

población a la comunidad educativa de los planteles de aplicación de la UNE. 

En este estudio la muestra de investigación planteada está conformada 

por 72 docentes la totalidad de docentes de los Planteles de Aplicación de la 

UNE. 

El tipo de muestreo planteado en este estudio es el no probabilístico de 

tipo intencional, porque permite la selección de casos de iguales características 

de una población en específica, delimitando la muestra exacta para el análisis 

de estudio. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Hernandez y Duana (2020) argumentan la teoría de este segmento y 

mencionaron que: 

En la realización de un estudio, se requiere fundamentalmente tomar en 

consideración los procesos metodológicos, instrumentos y técnicas de la 

recopilación de la información, siendo ellos la base del hecho empírico del 

estudio, donde el método es la representación del sendero a seguir en el 

estudio, los instrumentos integran el medio de apoyo para la ejecución del 

estudio y mientras que las técnicas se consideran el grupo de 

instrumentos sobre el cual se desarrolla el método (p.1). 

Por lo anteriormente expuesto, se tomó la medida de organizar, elegir y 

orientarse hacia dos instrumentos, los cuales fueron aplicados distintamente 

para ambas variables de estudio, puesto que ambas no medirían lo mismo, en 

un caso las competencias digitales y en el otro las habilidades sociales, por este 

caso se consideraron dos variables.  

En el estudio desarrollado fueron empleados algunas técnicas que 

determinarían la fenomenología de las variables, y se tuvo por bien distinguir los 

medios para recopilar los datos, apoyándose de la observación directa y 

aplicación directa de los dos test considerados por los instrumentos, entre otros. 

Para ello se empleó instrumentos de recaudación de información, la cual se 

refiere a las herramientas para recoger y luego conservar esa información. 

Ejemplos: test de recopilación de datos e información de datos concretos por 

medio de las boletas académicos de los evaluados. 



3.5. Procedimientos 

Para el desarrollo de este estudio se planteó un proyecto con etapas, en primera 

instancia se planteó el titulo de investigación, a partir de allí se esbozó el 

planteamiento del problema, delimitando a partir de ello el problema principal, y 

con el desglose de sus dimensiones, los problemas específicos, posteriormente 

se plantearon los objetivos, generales y específicos. 

Posteriormente, se determinó la hipotesis general y específica, 

elaborando así el respaldo de sustentación teórica de las variables de estudio 

con sus respectivos antecedentes investigativos y su bases teóricas por variable, 

considerando instrumentos de tipo cuestionario para  la aplicación de los 

instrumentos previa validación de los mismo, y también previa solicitud de 

permiso a la institución investigada, y posteriormente con los datos recopilados 

post aplicación del instrumento, se realizó todo el proceso estadístico para llegar 

finalmente a la discusión de resultados y conclusión de este estudio. 

3.6. Método de análisis de datos 

En este estudio, lo que definirá toda la fenomenología será lo empleado para 

analizar implícitamente los resultados, estaríamos hablando del programa SPSS 

v.26. El programa mencionado arrojará la estadística a través de tablas, este

programa estaría sujeto y estrechamente relacionado al diseño y nivel de 

indagación, que considera que las variables son sometidas a tratamiento 

estadístico. La prueba de normalidad será procesada a través de la Prueba de 

Kolmogorov-Smirnov, puesto que según Ramirez y Polack (2020) esta “se aplica 

cuando la muestra es mayor a 50 individuos”.  

Por otro lado el estudio considera una prueba no paramétrica por el 

coeficiente estadístico Rho de Spearman, puesto que se considera para pruebas 

no paramétricas, para finalmente obtener los resultados de correlacion. 

3.7. Aspectos éticos 

Conforme al preámbulo determinado en el código de ética de la UCV y a que 

este estudio se considerará como indagación sin riesgo, dando el cumplimiento 

con los aspectos mencionados, el presente estudio se ejecutará con los criterios 

que se mencionan a continuación: 



- La presente indagación se realizará en grupo de subordinados, previo

permiso de la dirección de la casa de estudios de la muestra planteada para

suministrar los instrumentos en nuestra muestra de estudio.

- La presente investigación ya tuvo antecedentes de estudio en los mismos

grupos de estudio al cual me estoy encaminando, sin haber ocasionado

algún tipo de problema.

- Este estudio no se puede plantear en otra población que no sea la del

individuo humano, puesto que las variables de estudio están diseñadas solo

para seres humanos de esta categoría.

- No existirán riesgos que afecten posiblemente a ninguno de los estudiantes

dentro de la muestra de indagación.

- El presente estudio se llevará a cabo luego del respectivo consentimiento

del representante de la comunidad educativa a indagar.



IV. RESULTADOS

4.1. Resultados descriptivos 

Tabla 1  

Distribución de la población de los docentes del CEAUNE, Chosica-2021. 

Variables 
Sociodemográficas 

F % 

Sexo 
Masculino 31 43.05% 

Femenino 41 56.95% 

Edad 

30 – 39 19 26.4% 

40 – 48 17 23.6% 

49 – 56 22 30.6% 

57 – 65 14 19.4% 

Condición Laboral 
Nombrado 41 56.95% 

Contratado 31 43.05% 

Nivel de Labores 

Inicial 8 12% 

Primaria 16 21.3% 

Secundaria 48 66.7% 

Figura 1  

Distribución de la población de los docentes del CEAUNE, Chosica-2021. 

En la tabla 1 y figura 1 se observa la distribución de la población de los 

docentes del CEAUNE, Chosica – 2021 con respecto a las variables 

sociodemográficas, y se rescata que en la variable sexo el 43.05% de los 



docentes son varones y el 56.95% de los docentes son mujeres; también se 

observa la variable edad, viendo que el 26.4% de los docentes poseen entre 30 

y 39 años, el 23.6% poseen entre 40 y 48 años, el 30.6% de ellos poseen entre 

49 y 56 años, y por último el 19.4% de ellos poseen entre 57 y 65 años; por otro 

lado se observa la distribución de la variable condición laboral, en donde se 

evidencia que el 56.95% son nombrados y el 43.05% son contratados; por último, 

con respecto al nivel de labores en 12% pertenece al nivel inicial, el 21.3% 

pertenece al nivel primaria y finalmente el 66.7% pertenece al nivel secundaria. 

Tabla 2 

Distribución de niveles de la variable competencias digitales y sus dimensiones 

Bajo Medio Alto Total 

F % F % F % f 

Competencias digitales 2 2.8% 35 48.6% 35 48.6% 72 100% 

Información y alfabetización 1 1.4% 21 29.2% 50 69.4% 72 100% 

Comunicación 2 2.9% 40 55.5% 30 41.6% 72 100% 

Creación de contenidos 3 4.2% 46 63.9% 23 31.9% 72 100% 

Seguridad 3 4.2% 33 45.8%  36 50% 72 100% 

Resolución de problemas 5 6.9% 43 59.8%  24 33.3% 72 100% 

Figura 2 

Distribución de niveles de la variable competencias digitales y sus dimensiones 

En la tabla 2 y figura 2 se observa la distribución de los niveles de la 

variable competencias digitales y sus dimensiones en los docentes del CEAUNE, 

Chosica – 2021, con respecto a la variable competencias digitales se rescata 



que existe una tendencia alta de la frecuencia en el nivel medio y alto con un 

48.6% para ambos niveles; también se observa en la dimensión información y 

alfabetización una tendencia alta de la frecuencia en el nivel alto con un 69.4%; 

seguidamente se observa en la dimensión comunicación una tendencia alta de 

la frecuencia en el nivel medio con un 55.5%; contiguamente se observa en la 

dimensión creación de contenidos una tendencia alta de la frecuencia en el nivel 

alto con un 63.9%; asimismo se observa en la dimensión seguridad una 

tendencia alta de la frecuencia en el nivel alto con un 50%, por último se observa 

en la dimensión resolución de problemas una tendencia alta de la frecuencia en 

el nivel medio con un 59.8% en los docentes del CEAUNE, Chosica – 2021. 

Tabla 3  

Distribución de los niveles de la variable habilidades sociales y sus dimensiones 

Bajo Medio Alto Total 

f % F % f % f 

Habilidades sociales 2 2.8% 14 19.4% 56 77.8% 72 100% 

Habilidades sociales 
personales 

2 2.8% 13 18% 57 79.2% 72 100% 

Habilidades sociales 
conductuales 

2 2.8% 42 58.3% 28 38.9% 72 100% 

Habilidades sociales 
ambientales 

2 2.8% 11 15.3% 59 81.9% 72 100% 

Figura 3  

Distribución de los niveles de la variable habilidades sociales y sus dimensiones 

En la tabla 3 y figura 3 se observa la distribución de los niveles de la 

variable habilidades sociales y sus dimensiones en los docentes del CEAUNE, 

Chosica – 2021, con respecto a la variable habilidades sociales se rescata que 



existe una tendencia alta de la frecuencia en el nivel con un 77.8%; también se 

observa en la dimensión habilidades sociales personales una tendencia alta de 

la frecuencia en el nivel alto con un 79.2%; seguidamente se observa en la 

dimensión habilidades sociales conductuales una tendencia alta de la frecuencia 

en el nivel medio con un 58.3%; por último, se observa en la dimensión 

habilidades sociales ambientales una tendencia alta de la frecuencia en el nivel 

alto con un 81.9% en los docentes del CEAUNE, Chosica – 2021 

Tabla 4 

Niveles de competencias digitales según intervalos de edad 

Competencias 
Digitales 

Intervalos de edad 

[30-39] [40-48] [49-56] [57 a +] Total 
general 

Bajo 0 0% 0 0% 0 0% 2 2.8% 2 2.8% 
Medio 6 8.4% 6 8.4% 15 20.8% 8   11.1% 35 48.6% 
Alto 13 18% 11 15.2% 7 9.7%  4 5.5% 35 48.6% 

Total general 19 26.4% 17 23.6% 22 30.6% 14 19.4% 72 100% 

Figura 4 

Niveles de competencias digitales según intervalos de edad 

En  la tabla 4 y figura 4, con respecto a los resultados se puede afirmar en 

relación con los niveles de competencias digitales; existe un predominio 

igualitario a nivel general entre el nivel medio y el nivel alto de competencias 

digitales, dentro del nivel medio la distribución en cuanto a las edades fluctúan 

en un 8.3% en docentes de  30 a 39 años, 8.3% también en docentes de 40 a 

48 años, 20.8% en docentes de 49 a 56 años y finalmente un 11.4% en docentes 



de 57 años a más; por otro lado dentro del nivel alto la distribución en cuanto a 

edades fluctúan en un 18% en docentes de 30 a 39 años, 15.3% en docentes de 

40 a 48 años, un 9.3% en docentes de 49 a 56 años y finalmente un 5.7% en 

docentes de 57 a más; por último se observa en menor proporción el nivel bajo 

de las competencias digitales, solo con un 2.8% y en docentes de 57 años a 

más.  

Tabla 5 

Niveles de Habilidades Sociales según intervalos de edad 

Habilidades 
Sociales 

Intervalos de edad 

[30-39] [40-48] [49-56] [57 a +] Total 
general 

Deficiente 1 1.4% 0 0% 1 1.4% 0 0% 2 2.8% 
Regular 2 2.8% 5 6.9% 3 4.2% 4 5.5% 14 19.4% 
Bueno 16 22.2% 12 16.7% 18 25% 10 13.9% 56 77.8% 

Total general 19 26.4% 17 23.6% 22 30.6% 14 19.4% 72 100% 

Figura 5 

Gráfico de distribución de niveles de Habilidades sociales según intervalos de 

edad. 

En  la tabla 5 y figura 5, con respecto a los resultados se puede afirmar en 

relación con los niveles de habilidades sociales; existe un predominio en el nivel 

bueno con un 77.8%, dentro de ella la distribución de este nivel con respecto a 

las edades fluctúan en un 22.2% en docentes de  30 a 39 años, 16.7% en 

docentes de 40 a 48 años, 25% en docentes de 49 a 56 años y finalmente un 

13.9% en docentes de 57 años a más; por otro lado se observa con menos 



proporción de distribución al nivel regular con un total de 19.4%, dentro de ella 

la distribución de este nivel con respecto a las edades fluctúan en un 2,8 en 

docentes de 30 a 39 años, 6.9% en docentes de 40 a 48 años, 4.2% en docentes 

de 49 a 56 años y finalmente un 5.5% en docentes de 57 a más; por último se 

observa en menor proporción el nivel bajo de las habilidades sociales, solo con 

un 2.8% del total, y se distribuye solo en docentes de 30 a 39 años y en docentes 

de 49 a 56 con una frecuencia igualitaria de 1.4%. 

Tabla 6 

Tabla cruzada para las variables competencias digitales y habilidades sociales 

Competencias 
Digitales 

Habilidades Sociales 

Deficiente Regular Bueno 

Bajo 
0 

0% 
1 

1.4% 
1 

1.4% 

Medio 
1 

1.4% 
8 

11.1% 
26 

36.1% 

Alto 
1 

1.4% 
5 

6.9% 
29 

40.3% 

Total 
2 

2.8% 
14 

19.4% 
56 

77.8% 

Figura 6 

Tablas cruzadas de las variables competencias digitales y habilidades sociales 

Por lo observado en la Tabla 6 y figura 6, se determina de los docentes 

de Colegio Experimental de Aplicación CEAUNE que el 48.6% de ellos poseen 

nivel alto de competencias digitales y el 77.8% poseen buen nivel de 



habilidades sociales, también se observa que el el otro 48.6% de ellos posee 

nivel medio de competencias digitales y el 19.4% poseen regular nivel de 

habilidades sociales; por último, el 2.8% de ellos poseen nivel bajo de 

competencias digitales y el otro 2.8% poseen nivel deficiente de habilidades 

sociales. 

4.2. Resultados inferenciales 

Hipótesis general 

Ho: No existe relación entre la gestión de competencias digitales y habilidades 

sociales en los docentes del colegio experimental de aplicación del CEAUNE, 

2021. 

Ha: Existe relación entre la gestión de competencias digitales y habilidades 

sociales en los docentes del colegio experimental de aplicación del CEAUNE, 

2021 

Tabla 7  

Correlaciones competencias digitales y habilidades sociales 

Competencias digitales vs Habilidades sociales 

Rho de Spearman -,023 

Sig. (bilateral) ,850 

N 72 

En la tabla 7 se exhibe la correlación entre competencias digitales y 

habilidades sociales, no es significativa (,850) considerando el Rho de Spearman 

con un valor de -,023 negativo o inverso, cercano al cero, la cual según la 

interpretación lineal de correlación quiere decir no existe una correlación entre 

competencias digitales y habilidades sociales en los docentes del colegio 

experimental de aplicación del CEAUNE, 2021, cuyo valor de significancia es p= 

,850 > ,050 implica que no se rechaza la hipótesis nula. 

Hipótesis específica 1 

Ho: No existe relación entre la información y alfabetización informacional y las 

habilidades sociales en los docentes del colegio experimental de aplicación del 

CEAUNE, 2021 



Ha: Existe relación entre la información y alfabetización informacional y las 

habilidades sociales en los docentes del colegio experimental de aplicación del  

CEAUNE, 2021 

Tabla 8 

Correlaciones dimensión información y alfabetización informacional y las 

habilidades sociales 

Dimensión información y alfabetización vs Habilidades sociales 

Rho de Spearman ,052 

Sig. (bilateral) ,667 

N 72 

En la tabla 8 se exhibe la correlación entre Competencias Digitales y 

Habilidades Sociales, no es significativa (,667) considerando el Rho de 

Spearman con un valor de ,052 la cual según la interpretación lineal de 

correlación quiere decir no existe una correlación entre la dimensión información 

y alfabetización y Habilidades Sociales en docentes del colegio experimental de 

aplicación del CEAUNE, 2021, cuyo valor de significancia es p= ,667 > ,050 

implica que no se rechaza la hipótesis nula. 

Hipótesis específica 2 

Ho: No existe relación entre la comunicación y  las habilidades   sociales en los 

docentes del colegio experimental de aplicación del CEAUNE, 2021 

Ha: Existe relación entre la comunicación y  las habilidades   sociales en los 

docentes del colegio experimental de aplicación del CEAUNE, 2021 

Tabla 9 

Correlaciones dimensión comunicación y habilidades sociales 

Dimensión comunicación vs Habilidades sociales 

Rho de Spearman ,002 

Sig. (bilateral) ,989 

N 72 



En la tabla 9 se exhibe la correlación entre la dimensión Comunicación y 

Habilidades Sociales, no es significativa (,989) considerando el Rho de 

Spearman con un valor de ,002 la cual según la interpretación lineal de 

correlación quiere decir no existe una correlación entre la dimensión 

comunicación y habilidades sociales en docentes del colegio experimental de 

aplicación del CEAUNE, 2021, cuyo valor de significancia es p= ,989 > ,050 

implica que no se rechaza la hipótesis nula. 

Hipótesis específica 3 

Ho: No existe relación entre la dimensión creación de contenidos y  las 

habilidades   sociales en los docentes del colegio experimental de aplicación del 

CEAUNE, 2021. 

Ha: Existe relación entre la dimensión creación de contenidos y  las habilidades 

sociales en los docentes del colegio experimental de aplicación del CEAUNE, 

2021. 

Tabla 10 

Correlaciones dimensión creación de contenidos y habilidades sociales 

Dimensión comunicación vs Habilidades sociales 

Rho de Spearman ,031 

Sig. (bilateral) ,795 

N 72 

En la tabla 10 se exhibe la correlación entre la dimensión creación de 

contenidos y habilidades sociales, no es significativa (,795) considerando el Rho 

de Spearman con un valor de ,052 la cual según la interpretación lineal de 

correlación quiere decir no existe una correlación entre la dimensión creación de 

contenidos y Habilidades Sociales en docentes del colegio experimental de 

aplicación del CEAUNE, 2021, cuyo valor de significancia es p= ,795 > ,050 

implica que no se rechaza la hipótesis nula. 

Hipótesis específica 4 

Ho: No existe relación entre la dimensión seguridad y  las habilidades   sociales 

en los docentes del colegio experimental de aplicación del CEAUNE, 2021. 



Ha: Existe relación entre la dimensión seguridad y  las habilidades   sociales en 

los docentes del colegio experimental de aplicación del CEAUNE, 2021. 

Tabla 11 

Correlaciones dimensión seguridad y habilidades sociales 

Dimensión seguridad vs Habilidades sociales 

Rho de Spearman -,020 

Sig. (bilateral) ,870 

N 72 

En la tabla 11 se exhibe la correlación entre la dimensión seguridad y 

Habilidades Sociales, no es significativa (,870) considerando el Rho de 

Spearman con un valor de -,020 la cual según la interpretación lineal de 

correlación quiere decir no existe una correlación entre la dimensión seguridad y 

habilidades sociales en docentes del colegio experimental de aplicación del 

CEAUNE, 2021, cuyo valor de significancia es p= ,870 > ,050 implica que no se 

rechaza la hipótesis nula. 

Hipótesis específica 5 

Ho: No existe relación entre la dimensión resolución de problemasy  las 

habilidades   sociales en los docentes del colegio experimental de aplicación del 

CEAUNE, 2021. 

Ha: Existe relación entre la dimensión resolución de problemas y  las habilidades  

sociales en los docentes del colegio experimental de aplicación del CEAUNE, 

2021. 

Tabla 12 

Correlaciones dimensión resolución de problemas y habilidades sociales 

Dimensión resolución de problemas vs Habilidades sociales 

Rho de Spearman -,083 

Sig. (bilateral) ,489 

N 72 



En la tabla 12 se exhibe la correlación entre la dimensión resolución de 

problemas y Habilidades Sociales, no es significativa (,489) considerando el Rho 

de Spearman con un valor de -,083 la cual según la interpretación lineal de 

correlación quiere decir no existe una correlación entre la dimensión resolución 

de problemas y habilidades sociales en docentes del colegio experimental de 

aplicación del CEAUNE, 2021, cuyo valor de significancia es p= ,489 > ,050 

implica que no se rechaza la hipótesis nula. 



V. DISCUSIÓN

En lo que concierne a los objetivos de estudio, en la identificación de las 

competencias digitales en docentes del Colegio Experimental de Aplicación 

Ceaune, Chosica – 2021, el cual fueron determinados por los resultados de la 

sección anterior, que partiendo de ahí, fue necesaria la discusión de los 

resultados presentados a continuación: 

Con respecto a la hipótesis general, se obtuvo un valor de correlación de 

-0,023 y p= 0,850 > 0,050 lo cual significa una correlación inexistente inversa y

minima, interpretandose la existencia de relación entre las competencias 

digitales y las habilidades sociales en docentes del Colegio Experimental de 

Aplicación Ceaune, Chosica – 2021, considerando que el 97.2% de docentes 

comparten igualitariamente una distribución del nivel medio y alto de 

competencias digitales, que en relación al estudio de Soldatova y Shlyanpnikov 

(2015) los docentes, con una muestra de 112, son los que poseen los altos 

niveles de competencias digitales en escuelas rusas con valores de f(2) = 32,03 

y p<,001 demostrando una frecuencia promedio de comparación entre docentes 

y los demás miembros de la comunidad educativa. 

Esto concluye en que los educadores de las escuelas rusas poseen un 

alto nivel de competencias digitales en su mayoría, mientras que casi la mitad de 

docentes (49,7%) de este estudio, poseen nivel alto de competencias digitales, 

que en concordancia con Marzal y Cruz (2018) las competencias digitales, 

posibilita perfiles de elevación de poder con respecto a los aspectos instrinsecos 

sociales en lo que concierne a la empleabilidad, economía, política, del mismo 

modo, consideró aspectos de la globalización cultural del siglo XXI. 

Del mismo modo en lo que concierne al estudio presente,con respecto a 

García y Mendez (2017) manifiestaron que son habilidades que posibilitan 

interacción con su entorno de forma eficiente y positiva, manifestando posiciones 

conductuales específicas donde exhiben la capacidad de relacion frente a 

diversos enfoques. Por lo que se por medio de la teoría en mención y el presente 

estudio se observa una discordancia teórica entre ambas variables, que en 

comparación con los resultados de la hipótesis general, guarda relación con los 

resultados. 



Con relación a la primera hipótesis específica, se obtuvo un valor de 

correlación de 0,052 con una significancia de p= 0,667 lo cual significa una 

correlación mínima positiva no significativa entre la información y alfabetización 

y las habilidades sociales en docentes del Colegio Experimental de Aplicación 

Ceaune, Chosica – 2021, considerando que el 69% de los docentes poseen un 

nivel alto de la dimensión en mención, que con respecto al estudio de Hatlevik 

(2015) en su estudio factorial sobre relación entre competencias digitales, TIC, 

evaluación de información, y autoeficacia, se estimó una relación positiva y 

significativa con un p= 0,001 y r2=0,31 y r2=0,49  entre la información y 

competencias digitales y autoeficacia y colaboración en 332 educadores de 

Noruega. 

Esto concluye en que los educadores de las escuelas noruegas poseen 

un grado de relación positiva y significativa entre las dimensiones mencionadas, 

y el presente estudio posee una relación mínima positiva y no significativa entre 

la dimensión información, alfabetización y habilidades sociales, y de acuerdo a 

Unión Europea (2016) quienes la definen como parte del marco de la 

competencia digital, considerando en primer lugar a la dimensión información y 

alfabetización informacional, la cual es explicada como la identificación, 

obtención, localización, almacenamiento, organización y analisis de la 

información. Donde se observaría que los estándares mencionados por la teoría 

en mención con respecto al estudio Noruego guarda las espectativas del caso. 

Por otro lado, en cuestión a las sociohabilidades, Youtricha (2019) 

mencionó que son aquellas capacidades que hacen posible que el individuo 

maneje sus interacciones basandose a la asertividad, empatía, autoestima y 

entre otros. En cuanto a lo observado en este estudio y la teoría en mención se 

observa una discordancia teórica entre ambas variables, que en comparación 

con los resultados de la hipótesis general, guarda relación con los resultados. 

Con respecto a la segunda hipótesis específica, se obtuvo un valor de 

correlación de ,002 y una significancia de p=,989>,050  lo cual significa una 

correlación mínima negativa no significativa, entre la dimensión comunicación y 

habilidades sociales en docentes del Colegio Experimental de Aplicación 

Ceaune, Chosica – 2021, considerando que el 55.5% de docentes poseen un 

nivel medio de la dimensión mencionada, que con respecto al estudio de Delgado 

(2021) en su estudio correlacional entre las variables competencias digitales y 



habilidades comunicativas, se estimó una relación rho=,031 en 49 docentes. 

Esto concluye que los educadores del estudio presente y el mencionado tienen 

una tendencia de la dimensión comunicación con una relación casi semejante. 

Que con respecto a lo mencionado por la Unión Europea (2016) quienes 

mencionaron que esta dimensión comunicación, se explica como el 

compartimiento de información o recursos por medio de herramientas digitales, 

conectarse y comunicarse con con otras personas en entornos digitales, 

interactuando y socializando constantemente en las redes y comunidades 

virtuales. Por tanto guarda relación con el estudio realizado, ya que los docentes 

mostraron un alto nivel de comunicación. 

Por otro lado, en lo que respecta a las sociohabilidades, que según 

Caldera, et al. (2018) manifestaron que el aprendizaje de estas, se pueden ir 

adquiriendo durante el desarrollo y paso de los años de la vida, en cuestión de 

los adultos es un poco más complicado, pero práctico en cuanto a compartir 

experiencias con sus similares, Esta teoría se enmarca en el estudio realizado, 

puesto que se muestra una tendencia promedio de habilidades sociales, lo que 

quiere decir que los docentes del colegio experimental de aplicación Ceaune, 

Chosica- 2021, pueden elevar aun su nivel de sociohabilidades.  

En relación a la tercera hipótesis específica, se obtuvo un valor de 

correlación de 0,031 y una significancia de p=0,795>0,050 lo cual significa una 

correlación mínima negativa no significativa entre la dimensión creación de 

contenidos y habilidades sociales en docentes del Colegio Experimental de 

Aplicación Ceaune, Chosica – 2021, considerando que el 50% de los docentes 

poseen un nivel alto de la dimensión en mención, que con respecto al estudio de 

Torres (2020) en su estudio correlativo entre competencias digitales y 

desempeño docente, se estimó una relación de Rho= 0,224 significancia de ,000 

y un porcentaje del 88% de los docentes con nivel alto de la dimensión seguridad 

de las competencias digitales. 

Esto concluye que el porcentaje de los educadores del presente estudio 

es menos en relación al estudio de Torres, puesto que en Torres lleva una 

diferencia el 38% en cuando a los docentes con el nivel alto de la dimensión 

mencionada. En cuanto a lo mencionado por la Union Europea (2016) 

mencionaron la tercera dimensión denominada creación de contenidos, que es 

explicada como aquella en la que interviene la edición y creación de nuevos 



 

contenidos digitales, reestructuración, integración y compactación de nuevos 

conocimientos a partir de teorías o información previa, la realización de archivos 

y producciones multimedia. Lo que concuerda con los resultados del estudio 

presente. 

En lo que concierne a sociohabilidades, que según Kaffemaniene (2018) 

menciona sobre las habilidades sociales que: 

Muchos individuos definen las habilidades sociales como aquellas que 

determinan un comportamiento adecuado en la exigencia de la elección 

de un comportamiento con respecto a las diferentes situaciones en las 

que se encuentre un individuo, cumpliendo las espectativas del 

comportamiento en las que pueda expresar sentimientos sin la perdida del 

apoyo social. Las sociohabilidades de manifiestan en una gran variedad 

de contacto interpersonal, incluyendo la capacidad de una respuesta 

verbal y no verbal apropiada con respecto a lo que suceda en su entorno.  

Queda absolutamente transparente la concepción de las 

sociohabilidades, y con ello darle la respectiva importancia de acuerdo a 

la determinación de la calidad de ellas, que tendrían como consecuencia 

influirian en la calidad del trato del individuo, por ello las sociohabilidades 

se considerarían como una de las fundamentales medidas de 

competencia social (p. 43). 

 Que por la teoría argumentada en el párrafo anterior, y los resultados 

obtenidos en la distribución de niveles de habilidades sociales en este estudio, y 

las teorías de competencias digitales que se encuentran dentro del marco 

teórico, se comprende que no existe relación alguna ni teórica, ni estadística 

entre ambas variables investigadas. 

 Contiguamente, lo observado en la cuarta hipótesis específica, se obtuvo 

un valor de correlación de -0,020 y una significancia de 0,870 lo cual significa 

una correlación mínima negativa no significativa entre la dimensión seguridad y 

habilidades sociales en docentes del Colegio Experimental de Aplicación 

Ceaune, Chosica – 2021, considerando que el 50% de los docentes posee un 

nivel alto de la dimensión mencionada, que con respecto al estudio de Delgado 

(2021) en su estudio correlacional entre competencias digitales y habilidades 

comunicativas virtuales, se estimó una relación de Rho=0,031 y una p=0,831 y 



un porcentaje de 38.8% de los docentes con nivel intermedio de la dimensión 

seguridad 

Esto concluye que el porcentaje de los educadores del presente estudio 

es mayor con relación al estudio de Delgado, puesto que en este estudio tiene 

una diferencia favorable del 11.2% en cuanto a los docentes con el nivel medio 

de la dimensión mencionada. En tal sentido Almanza y Cano (2017) menciona 

que, durante el paso del tiempo las compañias y diferentes entidades confrontan 

una realidad modificada en la virtualidad y lo digital, la acrecentación de la 

digitalidad genera riesgos y requerimientos de defensa, que en aras de la 

protección digital, los individuos contemplan diversas maneras de anticipar una 

amenaza con la debida protección. 

Por otro lado Briones (2019) quien menciona sobre las habilidades 

sociales en la comunidad peruana que los problemas sociales en nuestra 

sociedad se acrescentan, y con ello muchas dificultades de interacción entre los 

individuos. Lo cual desencadena una serie de consideraciones para una 

anticipación oportuna desde el hogar, puesto que son las primeras instancias 

donde el individuo se encamina y orienta, para el desarrollo de sus socio 

habilidades para una adecuada convivencia, considerando que estas 

capacidades pueden adquirirse a lo largo de la vida. 

Con la consideración de la teoría mencionada en el parrafo anterior, en 

relación a los resultados obtenidos en la variable de habilidades sociales en el 

presente estudio, se determina que las habilidades sociales en los docentes del 

Ceaune, Chosica- 2021, podrían acrecentarse puesto que se toma en 

consideración de las teorías planteadas, en aras de una mejora continua para el 

docente. 

Por último, lo observado en la quinta hipótesis específica, se obtuvo un 

valor de correlación de -,083 y una significancia de ,489 lo cual significa una 

correlación mínima negativa no significativa entre la dimensión resolución y 

habilidades sociales en docentes del Colegio Experimental de Aplicación 

Ceaune, Chosica – 2021, considerando que el 59.8% de los dicebtes posee un 

nivel medio de la dimensión mencionada, que con respecto al estudio de 

Llamacponca (2018) en su estudio correlacional entre competencias digitales y 

entornos virtuales, se estimó una relación de Rho=,   y un porcentaje de 42.1% 

de los docentes con nivel intermedio de la dimensión resolución de problemas. 



Esto concluye que el porcentaje de los educadores del presente estudio 

es mayor con relación al estudio de Llamacponca, puesto que en este estudio 

tiene una diferencia favorable del 17,6% en cuanto a los docentes con el nivel 

medio de la dimensión mencionada. 

Finalmente, un estudio realizado por Naranjo, et al. (2019) confirmarían la 

hipótesis principal de este estudio que en su introducción menciona que el 

individuo, tiene una condición en el enfoque laboral de forma relativa, puesto 

que, de ese modo, que el trabajo se lleva la mayor parte de su tiempo diario, lo 

que conlleva un constante vínculo con el resto de personas que integran su 

entorno. 

En el mismo contexto, Naranjo, et al. (2019) manifestaron que existe un 

tiempo en que los individuos pasan la mayor parte de su tiempo en el uso de las 

tecnologias digitales, que el tema de inteligencia emocional y sociohabilidades 

no se encuentran en un buen nivel, lo cual se convierte inmediatamente en un 

desafio, para quienes administran los recursos humanos en las distintal 

instituciones. 



VI. CONCLUSIONES

Primera.- Con un p=0,850 mayor que 0,050 se concluye que no existe relación 

entre las competencias digitales y habilidades sociales en docentes del 

Colegio Experimental de Aplicación Ceaune, Chosica -2021. 

Segunda.- Con un p=0,667 mayor que 0,050 se concluye que no existe relación 

entre la dimensión información y habilidades sociales en docentes del 

Colegio Experimental de Aplicación Ceaune, Chosica -2021. 

Tercera.- Con un p=0,989 mayor que 0,050 se concluye que no existe relación 

entre la dimensión comunicación y habilidades sociales en docentes del 

Colegio Experimental de Aplicación Ceaune, Chosica -2021. 

Cuarta.- Con un p=0,795 mayor que 0,050 se concluye que no existe relación 

entre la dimensión creación de contenidos y habilidades sociales en 

docentes del Colegio Experimental de Aplicación Ceaune, Chosica -2021. 

Quinta.- Con un p=0,870 mayor que 0,050 se concluye que no existe relación 

entre la dimensión seguridad y habilidades sociales en docentes del 

Colegio Experimental de Aplicación Ceaune, Chosica -2021. 

Sexta.- Con un p=0,489 mayor que 0,050 se concluye que no existe relación 

entre la dimensión creación de contenidos y habilidades sociales en 

docentes del Colegio Experimental de Aplicación Ceaune, Chosica -2021. 

VII. RECOMENDACIONES



Primera.- Se recomienda a los directivos de la institución educativa la promoción 

activa de competencias digitales y habilidades sociales, a través de 

talleres, en los docentes en aras de la mejora continua.  

Segunda.- Se sugiere a los directivos la promoción constante en cuanto a la 

dimensión información en los docentes, para seleccionar, organizar y 

almacenamiento de información digitall, a través de talleres, en los 

docentes en aras de la mejora continua. 

Tercera.- Se sugiere a los directivos la promoción constante en cuanto a la 

dimensión comunicación en los docentes, para aprender a interactuar 

virtualmente, compartir recursos y comunicarse por medio de medios 

digitales, a través de talleres, en los docentes en aras de la mejora 

continua. 

Cuarta.- Se sugiere a los directivos la promoción constante en cuanto a la 

dimensión creación de contenidos en los docentes, para fortalecer su 

capacidad de creación y edición de recursos y contenidos en medios 

virtuales, a través de talleres, en los docentes en aras de la mejora 

continua. 

Quinta.- Se sugiere a los directivos la promoción constante en cuanto a la 

dimensión seguridad en los docentes, para fortalecer su capacidad de 

protección frente a amenazas virtuales, a través de talleres, en los 

docentes en aras de la mejora contínua. 

Sexta.- Se sugiere a los directivos la promoción constante en cuanto a la 

dimensión resolución de problemas en los docentes, para fortalecer su 

capacidad de elegir correctamente los programas informaticos, resolver 

problemas y siempre estar a la vanguardia digital, a través de talleres, en 

los docentes en aras de la mejora continua. 
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