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RESUMEN 

 

En la presente investigación se tuvo como objetivo general de determinar si las 

competencias digitales se relacionan con el aprendizaje colaborativo de los estudiantes del 

II ciclo de la Universidad de Huánuco – Huánuco 2022. Se realizó un estudio de tipo 

cuantitativo con un rango de correlación descriptivo y un diseño transversal no 

experimental. La variable dependiente refiere al aprendizaje colaborativo, como variable 

independiente a las competencias digitales; con una población de 128 estudiantes del II 

ciclo de la Universidad de Huánuco, con una muestra no probabilística para permitir 

resultados más confiables, teniendo en cuenta la naturaleza del estudio o los objetivos del 

investigador. Por lo tanto, la muestra se conformo de 80 estudiantes del II ciclo de la 

Universidad de Huánuco. Como tecnica se uso la encuesta y como instrumento se empleó 

el cuestionario como medio de recolección de datos. Los resultados demuestran que se 

determinó que las competencias digitales se relacionan directa y significativamente con el 

aprendizaje colaborativo de los estudiantes del ciclo II de la Universidad de Huánuco – 

Huánuco 2022, demostrado en la tabla 11 con una significancia bilateral de P-valor debe 

ser menor a 0,01, según la tabla de los niveles de significancia se obtuvo como resultado un 

coeficiente de la correlación de pearson de r=0,992 lo que indica que dicha relación se da 

de manera positiva muy alta. 

 

Palabras Clave: Competencias, aprendizaje, estudiantes, universidad. 
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ABSTRACT 

 

In the present investigation, the general objective was to determine if the digital 

competences are related to the collaborative learning of the students of the II cycle of the 

University of Huánuco - Huánuco 2022. A quantitative study was carried out with a 

descriptive and a non-experimental cross-sectional design. The dependent variable refers to 

collaborative learning, as an independent variable to digital skills; with a population of 128 

students of the II cycle of the University of Huánuco, with a non-probabilistic sample to 

allow more reliable results, taking into account the nature of the study or the objectives of 

the researcher. Therefore, the sample consisted of 80 students of the II cycle of the University 

of Huánuco. The technique was the survey and as an instrument the questionnaire was used 

as a means of data collection. The results show that it was determined that digital skills are 

directly and significantly related to the collaborative learning of the students of cycle II of 

the University of Huánuco - Huánuco 2022, shown in table 11 with a bilateral significance 

of P-value should be lower. to 0.01, according to the table of significance levels, a Pearson 

correlation coefficient of r=0.992 was obtained as a result, which indicates that said 

relationship occurs in a very high positive way. 

 

 

Keywords: Competitions, learning, students, university. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

Desde hace años atrás muchas universidades han ido impartiendo las clases bajo 

plataformas digitales, en diversas modalidades ya sea semipresencial, a distancia, gente que 

trabaja, entre otros, dirigido a diversas carreras, donde incluso el manejo de las Tics es parte 

del desarrollo curricular, sobre todo en países desarrollados, donde la aplicación de la 

tecnología es mucho mayor, sin embargo, esto se ha hecho mucho más usual tras la Pandemia 

a causa del Virus Covid – 19, sorprendiendo a muchos, sobre todo a los estudiantes, ya que 

la dependencia de los medios digitales es mayor, esto siendo un problema mayor para los 

países en desarrollo quienes en su mayoría le dan poco uso al manejo tecnológico 

(Solórzano, 2021). 

En la actualidad las actividades crecientes de la aplicación de la tecnología digital a 

nivel mundial ha afectado las actividades de los estudiantes y la relación entre ellos, 

obligándolos a asumir nuevos retos como el analfabetismo tecnológico, saturación de la 

información, dificultad en la adaptación del uso de nuevos aplicativos, nuevas exigencias 

formativas, generando mucha deserción estudiantil en diversas universidades, a nivel 

mundial, sobre todo en países en desarrollo, mas del 40 % de estudiantes disertaron debido 

al bajo dominio tecnológico (Urrea, 2021). 

En diversas universidades de países europeos como Dinamarca, Estonia y España. 

Las clases desarrolladas de forma semipresencial, resulto ser dificultoso, debido a la pobre 

cultura digital, reconociendo la falta de rutina y el miedo y las brechas significativas en el 

desarrollo de habilidades, junto con la dificultad que tienen los estudiantes para crear 

contenido en plataformas de Internet desde casa y en trabajos grupales al usar la tecnología 

como herramienta de enseñanza. Habilidades digitales que alteran el aprendizaje debido al 

bajo desarrollo en el conocimiento, destreza y actitudes, que potencien el conocimiento de 

la información brindada (Cordero, 2021). 

Asimismo estudios realizados en las Universidades Catalanas sobre el uso de las 

competencias digitales de forma informacional, tecnológica e informativa, el principal 

problema son las grandes brechas en el acceso tecnológico, exponiéndolos a la exclusión 

digital en el desarrollo tecnológico, y en la adquisición de habilidades y destrezas, dentro de 

ellas se encuentran el poco acceso a las tecnologías, no tener formación para acceder y 

utilizarlas, estos identificados en universitarios principalmente que proviene de instituciones 

educativas públicas y de aquellos que no tuvieron en su currículo formal el manejo de la 
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TIC, por otro lado está el poco compañerismo de los demás universitarios para servir de 

apoyo a sus compañeros con estas dificultades y la falta de habilidades de los docentes para 

poder llegar ellos y potenciar sus conocimientos (Rumiche et al., 2020). 

En Latinoamérica están en búsqueda de la tecnología como fuente de enseñanza 

principal, causo mucho malestar en los estudiantes debido a que tendrían que adaptarse a las 

nuevas exigencias educativas, muchos de ellos todavía carecen de las aptitudes necesarias 

para usar software multimedia, lo que les dificulta aprender de manera efectiva las lecciones 

que el maestro está tratando de transmitir. Como consecuencia, la calidad de la formación 

de los futuros profesionales se ve mermada y se disminuye la calidad de formación de los 

futuros profesionales (Atalaya, 2022). 

En países desarrollados como Estado Unidos, ven el uso del “aprendizaje 

colaborativo” como beneficioso para formar su futura fuerza laboral, poniéndole un valor 

académico de gran relevancia, a diferencia de países en desarrollo como Ecuador, Brasil y 

Argentina, donde el poco manejo de las habilidades de los universitarios en cuanto al trabajo 

en grupo es escaso, presentando problemas como las preferencias en formar grupos por 

afinidad, disminuyendo la diversidad, falta de diálogo para llegar al consenso y obtención 

de nuevos significados, desmotivación en las tareas debido a que no todos conforman una 

pieza importante para llegar a un fin, el trabajo en grupo funciona en clases, pero al momento 

de realizarlo fuera de ello no se da en un mismo momento entre ellos (De la Puente, 2019). 

Según el documento que indica, que una sociedad está fundamentada en el 

entendimiento de la educación de la UNESCO reconoce que vivimos en una sociedad basada 

en el conocimiento, que vivimos en una no es suficiente para garantizar que porque existen 

otras ingeniosas herramientas de conocimiento como el periodismo, la radio, la televisión y, 

sobre todo, la educación formal que se ofrece en distintos lugares pensados para distintos 

niveles. Porque hay universidades donde quedan grandes ondas de choque (Rentería, 2020). 

Muchos universitarios consideran que trabajar en equipo de forma virtual, hacen más 

lento su aprendizaje, debido a las dificultades de comunicación entre ellos, reportando 

diversos malestares emocionales que afectan su aprendizaje, por lo que prefieren trabajar 

solos o con sus pares más allegados a ellos. En ello también se observa que los más afectados 

son aquellos alumnos con mayores calificaciones debido a que no todos los integrantes de 

sus equipos trabajan de la misma manera. La poca disponibilidad de trabajo en equipo genera 

la obtención de pobre conocimiento debido a que no hay un consenso de debates de diversas 

opiniones para generar nuevos conocimientos y aplicarlas (Rentería, 2020). 
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En el Perú el problema es aún mayor debido a que muchos universitarios, sobre todo 

en zonas rurales, no cuentan con internet o con dispositivos digitales para poder desarrollar 

sus clases de forma virtual, y a ello se suma el poco conocimiento del manejo de las 

plataformas digitales, como resultado, los estudiantes carecen de las habilidades para 

organizar y almacenar la información que encuentran en línea y administrar herramientas 

como Drive y Google Classroom sumado a esto, los docentes tradicionales carecen de 

conocimientos sobre el manejo de plataformas digitales (Lovón, 2020). 

En cuanto a la competencia digital, muchos universitarios peruanos viven a la 

vanguardia de la tecnología, ya que la mayoría posee de un dispositivo digital, de la cual 

conocen su uso, en la dimensión comunicacional es más informal o social, en cuanto al uso 

para el aprendizaje estudiantil es básico, ya que desconocen de las diversas plataformas para 

llevar conferencias entre ellos, en cuanto a la dimensión informativa, tienen un conocimiento 

medio, de páginas comunes que brindan información no confiable, de fuentes dudosas, la 

cual obstaculiza el buen aprendizaje en la formación estudiantil, en cuanto a la dimensión de 

axiología, las fuentes de autores no son bien utilizadas, dando como resultado la falta de 

valores y ética en cuanto al respeto del derecho de autor (Levano et al., 2019). 

El departamento de Huánuco no es ajeno a ello, debido a que las dos universidades 

existentes en su plataforma universitaria, jamás existió las clases virtuales, esto se 

implementó tras la Pandemia para cumplir con las obligaciones del estado. En su mayoría 

los docentes desconocen el uso diversas plataformas educativas, por lo que solo hacen uso 

de la más común que es la plataforma Zoom, impartiendo sus clases unidireccionales, con 

poca participación de sus alumnos, disminuyendo la capacidad de captación de la 

información que se les brinda. Razón por la cual los alumnos generalmente no prestan 

atención a las clases, solo se conectan y dedican el tiempo a la utilización de otros 

distractores. 

Y añadido la carencia de oportunidades y recursos para acceder a la tecnología, esto 

incluye la falta constante de conectividad a Internet, el uso de diversas herramientas, salas 

de reuniones, libros electrónicos, videoclips, cámaras y sitios interactivos. Falta de 

competencia en la amplitud de percibir, ententer y procesar información correctamente, así 

como en analizar y sintetizar cuidadosamente una variedad de fuentes de información que 

promuevan la comunicación mutua, el intercambio de ideas y el aprendizaje profesional 

(Portocarrero et al., 2020). 
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A nivel Institucional, pese a que ya son más de un año, con la aplicación de las clases 

de forma virtual, aún se observan destrezas deficientes en el manejo de las TIC (tecnologías 

de la información y la comunicación), las que en gran parte se reflejan en un bajo 

rendimiento académico en este tipo de metodologías. Esto debido al poco interés de aprender 

sobre diversas plataformas de información que existen en el medio Online, para poder 

potenciar sus conocimientos y habilidades, a esto se añade que los docentes solo utilizan la 

plataforma Zoom y el Classroom para la presentación de los trabajos más no para interactuar. 

En cuanto al aprendizaje colaborativo, la mayoría de los universitarios no están de 

acuerdo con la aplicación de esta, ya que prefieren trabajar de forma individual, esto debido 

a que consideran que es difícil poder compartir información de forma virtual, a ello también 

se añade la poca participación de algunos de sus compañeros, haciendo que al final solo uno 

o dos se lleve el mayor trabajo, a ello se añade el desconocimiento de las plataformas que 

hace posible compartir información en tiempo real, para intercambiar opiniones y 

conocimientos sobre un mismo tema para interpretar y crear nuevos conocimientos. 

Considerando lo mencionando anteriormente, en el Programa Académico 

Profesional de Enfermería de la Universidad de Huánuco, los estudiantes del segundo ciclo 

de, también presentan ciertas dificultades con las plataformas digitales, sobre todo cuando 

involucra al aprendizaje colaborativo, que involucra el trabajo en equipo, pero de forma 

virtual, para que todos los estudiantes trabajen utilizando las plataformas digitales 

proporcionadas por la universidad, incluso si los horarios inconsistentes o la falta de 

coordinación dificultan ponerse en contacto con colegas con los que no han trabajado antes. 

Por último, pero no menos importante, la pregunta del estudio surge de una necesidad, 

el comprender la relación o vínculo de los niveles de competencia digital de los estudiantes 

y aprendizaje colaborativo. Esto es crucial para el desarrollo del conocimiento entre 

estudiantes, profesores e instituciones. Los cuidadores que más interactúan en entornos 

digitales en la educación, haciendo posible que los futuros profesionales, al momento de 

desempeñarse en sus cargos, no tengan problemas para desenvolverse y trabajar en equipos 

sin ningún problema, a lo contrario les ayude a impulsar sus habilidades. 

A continuación se formula el problema general, ¿Cómo se relacionan las 

competencias digitales y el aprendizaje colaborativo de los estudiantes del II ciclo de la 

Universidad de Huánuco – Huánuco 2022?. Cuyos problemas específicos son: ¿Cómo se 

relaciona la dimensión aprendizaje de las competencias digitales con el aprendizaje 

colaborativo de los estudiantes del II ciclo de la Universidad de Huánuco – Huánuco 2022?, 
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¿Cómo se relaciona la dimensión informacional de las competencias digitales con el 

aprendizaje colaborativo de los estudiantes del II ciclo de la Universidad de Huánuco – 

Huánuco 2022?, ¿Cómo se relaciona la dimensión comunicativa de las competencias 

digitales con el aprendizaje colaborativo de los estudiantes del II ciclo de la Universidad de 

Huánuco – Huánuco 2022?, ¿Cómo se relaciona la dimensión cultura digital de las 

competencias digitales con el aprendizaje colaborativo de los estudiantes del II ciclo de la 

Universidad de Huánuco – Huánuco 2022?, ¿Cómo se relaciona la dimensión tecnológica 

de las competencias digitales con el aprendizaje colaborativo de los estudiantes del II ciclo 

de la Universidad de Huánuco – Huánuco 2022?, cuyos problemas diagnosticos son: ¿Cómo 

se presentan las competencias digitales de los estudiantes del II ciclo de la Universidad de 

Huánuco – Huánuco 2022?, ¿Cómo se presenta el aprendizaje colaborativo de los estudiantes 

del II ciclo de la Universidad de Huánuco – Huánuco 2022?. Como objetivo general, es 

determinar cómo las competencias digitales se relacionan con el aprendizaje colaborativo de 

los estudiantes del II ciclo de la Universidad de Huánuco – Huánuco 2022. Los objetivos 

específicos, determinar si el aprendizaje de las competencias digitales tiene relación con el 

aprendizaje colaborativo de los estudiantes del II ciclo de la Universidad de Huánuco – 

Huánuco 2022, determinar si lo informacional de las competencias digitales tiene relación 

con el aprendizaje colaborativo de los estudiantes del II ciclo de la Universidad de Huánuco 

– Huánuco 2022, determinar si la comunicativa de las competencias digitales tiene que ver 

con el aprendizaje colaborativo de los estudiantes del II ciclo de la Universidad de Huánuco 

– Huánuco 2022, determinar si la cultura digital de las competencias digitales influye el 

aprendizaje colaborativo de los estudiantes del II ciclo de la Universidad de Huánuco – 

Huánuco 2022, determinar si lo tecnológico tiene relación con las competencias digitales 

con el aprendizaje colaborativo de los estudiantes del II ciclo de la Universidad de Huánuco 

– Huánuco 2022. Objetivos diagnósticos, realizar un análisis descriptivo de las competencias 

digitales de los estudiantes del II ciclo de la Universidad de Huánuco – Huánuco 2022, 

realizar un análisis descriptivo del aprendizaje colaborativo de los estudiantes del II ciclo de 

la Universidad de Huánuco – Huánuco 2022. 

Se justifica a nivel teórico porque se basa en la teoría de la investigación diseñada 

para proporcionar conocimiento y difundirlo a otras personas e investigadores. En cuanto a 

la justificación práctica es porque dio la oportunidad de ampliar mi conocimiento, aplicarlo 

en mi desarrollo profesional y poner en práctica todo lo que aprendí durante mi etapa de 

aprendizaje para servirle mejor. Se justifica metodológicamente, porque se utilizaron 
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cuestionarios adaptados al contexto de la situación, validados por expertos y utilizables en 

otros escenarios de investigación. Se justifica por viabilidad porque esta investigación es 

rentable, ya que se centra en aumentar el uso de habilidades digitales ligado al aprendizaje 

colaborativo con los estudiantes y en mension a la justicación social es porque son una 

propuesta de solución a las necesidades actuales y futuras de la sociedad y una fuente de 

mejor calidad de vida para los habitantes de la zona de estudio. 

En lo que respecta a los antecedentes, se consultó trabajos de otros investigadores a 

nivel internacional a, Narváez y Guaña (2021), donde tuvo como objetivo fue evaluar el 

impacto de las tecnologías de información y comunicación en computación experimental 

entre 2019 y 2020 en el aprendizaje colaborativo de los estudiantes en asignaturas de 

programación en el primer semestre de la vida escolar. Este estudio presenta enfoques cuasi 

experimentales cuantitativos, cualitativos, interpretativos y relacionales. Para desarrollar 

este curso se utilizó una regla de 200 estudiantes de primer semestre de su escuela. 

Utilizamos encuestas y entrevistas como técnicas y encuestas como herramientas, tras la 

evaluación, se observó que tanto el grupo control como el experimental tenían los 

conocimientos necesarios al inicio del estudio. Estos datos son importantes porque permiten 

la comparación de los datos obtenidos durante las pruebas posteriores a la aplicación. Donde 

se demostro que el 33,3% de los estudiantes tienen un nivel alto, en este sentido, los 

estudiantes de este grupo no tienen dificultad para programar y utilizar diversas tecnologías 

de la información y la comunicación, tales como: Escribir código en un lenguaje de 

programación; en resumen, tienen suficientes habilidades y destrezas para trabajar de manera 

efectiva y lograr importantes resultados de aprendizaje. La integración de herramientas de 

aprendizaje y TIC para realizar un aprendizaje colaborativo conduce a un proceso 

simplificado, este enfoque se ha demostrado en grupos experimentales donde los maestros 

involucran a los estudiantes en grupos usando una variedad de herramientas para mejorar el 

proceso de aprendizaje. 

Asi también Panesso (2021), en su estudio del coaprendizaje a través de las TIC se 

explora en el contexto de una universidad multicultural. Este estudio representa un enfoque 

cualitativo de talla grande para estudiantes afroamericanos y nativos americanos mayores de 

18 años, un grupo de estudiantes que estudian un programa académico en psicología con 

características socioculturales específicas. Esta encuesta utiliza dos herramientas: una 

técnica de grupo focal y una encuesta en línea. Las estrategias que los maestros aplican a los 

estudiantes se comunican a través de las TIC para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, 
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el uso de estas herramientas da como resultado una interacción bidireccional con el 

compromiso y la motivación necesarios para lograr los objetivos académicos; asimismo, los 

estudiantes sienten que sin una interacción constante con el docente, se desarrollarán algunas 

dinámicas, lo que conducirá a la monotonía y falta de interés en los estudiantes. En este 

sentido, los docentes deben incorporar una variedad de estrategias para generar motivación 

a los estudiantes y promover dinámicas de aprendizaje adaptadas a sus necesidades. 

Por otro lado, Vergara (2019), identificó diferentes tipos de herramientas de 

colaboración digital para mejorar la enseñanza de temas digitales en las aulas virtuales. La 

metodología utilizada representa un enfoque cualitativo, histórico-interpretativo y 

cualitativo-interpretativo y la investigación comprende segundo semestre, tercer semestre y 

una muestra de 47 estudiantes del 4.º semestre del área de Programa de Ingeniería en la 

Universidad de El Bosque. Se utilizó la entrevista como instrumento para la recolección de 

información. Del presente, concluyó lo siguiente: La plataforma Modle 2.13 es un medio 

organizado y didáctico, que cuenta con diversas herramientas TIC, así mismo, apoya en el 

proceso de enseñanza de los diferentes cursos del área de Circuitos Digitales. Las aulas 

virtuales son herramientas que fortalecen la metodología de enseñanza, ya que presentan 

características distintas a la presencialidad, como asertividad, facilidad de utilizarla, la 

eficiencia que otorga en distintos aspectos, como el envío de tareas y trabajos. Esta 

metodología impulsa al estudiante a seguir en una mejora continua y poder emplear bien su 

tiempo. Para lograr ello, es necesario que se brinde al estudiante toda la información 

necesaria para que pueda utilizar de manera correcta estas herramientas digitales 

colaborativas como recurso didáctico para complementar el fortalecimiento de aprendizaje. 

Continuando con los antecedentes se mencionan las nacionales; Diaz et al. (2022), 

en su estudio“Las herramientas TIC para la implementación del aprendizaje colaborativo en 

los estudiantes de un curso de especialidad de la carrera de ciencias de la comunicación, en 

una universidad privada de Lima, en el 2021 – II”. La metodología utilizada fue un enfoque 

cualitativo, cobertura descriptiva y diseño fenomenológico. El autor considero a 11 

estudiantes como muetra de estudio, del Sector de Comunicación Audiovisual III, se 

utilizaron entrevistas y observaciones como métodos y herramientas, una guía para 

preguntas de entrevistas semiestructuradas y una guía para la investigación de observaciones 

de conferencias. Hasta ahora han llegado a las siguientes conclusiones: A través de 

entrevistas y observaciones a estudiantes de la carrera de ciencias de la comunicación en una 

universidad privada de Lima, se determinó que las herramientas TIC que usan los docentes 
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contribuye medianamente al trabajo colectivo que se busca desarrollar a los estudiantes. Esta 

herramienta TIC crea grupos en los que los estudiantes realizan un aprendizaje conjunto y 

desarrollan aspectos de aprendizaje conjunto, los estudiantes realizan un aprendizaje 

conjunto, organizan actividades de aprendizaje, promueven la colaboración de los 

estudiantes y apoyan las calificaciones y evaluaciones. 

Romero (2021), su investigación busca explorar la relación existente entre las 

herramientas tecnológicas y el aprendizaje colaborativo para estudiantes de la Universidad 

de Trujillo. Su método es la correlación cruzada no experimental. Se evaluó una muestra de 

128 estudiantes utilizando técnicas y herramientas de aprendizaje colaborativo, las 

herramientas TIC, las videoconferencias, la plataforma Moodle, las redes sociales y los foros 

de estudiantes pueden encontrar una relevancia directa e importante para el aprendizaje 

colaborativo, esto se logró gracias a técnicas aplicadas y análisis estadístico. Los coeficientes 

de correlación de Spearman de cada dimensión mencionada en la introducción fueron 0,722, 

0,653, 0,628, 0,443 y 0,532, y las respectivas correlaciones media y significativa fueron 0,01. 

Por último, Gonzales (2021), en su estudio titulado Influencia de herramientas 

virtuales en el desarrollo de competencias digitales en estudiantes de educación superior, 

Oxapampa, 2021. Incorporando un enfoque cuantitativo y un diseño causal, la muestra del 

estudio estuvo compuesta por 87 estudiantes entre hombres y mujeres. Se utilizó una 

encuesta como método y una encuesta como herramienta, hoy se puede decir que las 

herramientas virtuales están teniendo un impacto positivo en las habilidades digitales de los 

estudiantes de la Universidad de Oxapampa, esta mejora indica que los estudiantes han 

optado por ampliar sus conocimientos académicos de forma virtual a través de la 

colaboración grupal y han expresado su intención de utilizar las TIC para el desarrollo 

personal, social y cultural, las herramientas virtuales, el acceso y el aprendizaje, la 

ciudadanía digital, la creatividad y la innovación. El coeficiente de correlación de Pearson 

fue moderadamente positivo y muy grande; por otro lado, según el Rho de Spearman, el 

conocimiento y la comunicación son directos, activos y moderados. 

Con respecto a los antecedentes locales se tiene a Rivera (2020). En su investigacion 

Competencias tecnológicas y el aprendizaje virtual en los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Educación Primaria de la UNHEVAL 2019. Cuya población encuestada 

estuvo conformada por 308 estudiantes de primaria y la muestra estuvo conformada por 77 

estudiantes de sexo masculino y femenino. El método utilizado es la aleatorización y el 

instrumento utilizado es la encuesta, hasta ahora he llegado a la siguiente conclusión, nuestro 
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estudio demuestra la relación entre las habilidades tecnológicas de los estudiantes de 

ingeniería y el aprendizaje virtual. En la vida real, se puede decir que existe una relación 

muy importante entre estas dos variables. Las habilidades cognitivas, educativas y 

tecnológicas tienen un gran impacto en el aprendizaje virtual. 

Asi también Pérez (2018), tuvo como objetivo determinar el efecto de un sistema de 

aprendizaje virtual en el rendimiento académico y la pedagogía y psicología general de los 

estudiantes, para el presente estudio se izo uso del diseño experimental con un diseño 

cuantitativo. La comunidad estuvo conformada por 204 estudiantes de primaria y secundaria, 

la muestra estuvo conformada por 50 estudiantes matriculados, el método utilizado fue la 

observación y la herramienta fue la lista de cotejo; así que pasemos a la siguiente conclusión: 

El propósito de este estudio fue comprender cómo los sistemas de aprendizaje virtual afectan 

el rendimiento académico y el aprendizaje y la instrucción de los estudiantes en los cursos 

de psicología general. En la prueba de condición física grupal, el 100% de los estudiantes 

obtuvieron buenos resultados académicos y el 4,0% obtuvieron buenos resultados, como 

dimensión de la capacidad cognitiva y como dimensión de la motivación. Para la dimensión 

actitud, se mostró que una baja en el porcentaje a diferencia de las demás dimensiones, sin 

embargo, aún se tiene influencia del sistema de aprendizaje virtual sobre ese grupo. 

Por su parte Ramírez (2017), tuvo como objetivo el estudio de evaluar el efecto del 

aprendizaje colaborativo en el rendimiento académico de estudiantes de contabilidad de 

instituciones financieras que se desempeñan como profesionales contables en universidades 

públicas de la región de Huánuco. Este estudio, al igual que el diseño preexperimental, tiene 

un enfoque cuantitativo e ilustrativo. La comunidad está conformada por estudiantes de 

contabilidad que ingresaron a fines del 2017 y la muestra está conformada por 27 estudiantes 

matriculados. Las técnicas utilizadas fueron pruebas y las herramientas utilizadas fueron 

pruebas de desempeño. Desde entonces, se ha concluido que el aprendizaje en cooperación 

puede afectar el rendimiento académico de los estudiantes, después de la primera prueba, el 

92% no estuvo de acuerdo y el 8% estuvo de acuerdo en un nivel normal. En el examen de 

control, el 24% aprobó muy bien, el 20% obtuvo muy buenas calificaciones y el 24% obtuvo 

buenas calificaciones, el 32% de las evaluaciones generales no indican desaprobación. De 

igual manera, el promedio de la primera prueba es de 7,6 y el promedio de la prueba final es 

de 14,72, mostrando una mejora en el rendimiento escolar después del programa de 

intervención, el aprendizaje colaborativo influye en los aspectos cognitivos, procedimentales 

y de actitud del éxito del aprendizaje. 
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En cuanto a las bases teóricas se empieza con las competencias digitales, donde 

señala que en el nuevo entorno educativo, dado que el conocimiento es primordial y que las 

TIC son las herramientas más eficaces para su creación y espansión, los docentes deben ser 

capaces de manejar diversos medios. Uso efectivo de la tecnología, particularmente en 

procesos de educacion y estudio. Los estudiantes pueden utilizar la tecnología para satisfacer 

las necesidades tecnológicas de la llamada "sociedad de la información" cuando se convierte 

en un elemento rutinario de la práctica diaria (Cavero, 2021). 

Para Tejada (2005), la competencia digital, conciste en el uso de los sistemas 

tecnológicos para el trabajo, el entretenimiento y la socialización. Adquirir habilidades 

digitales requiere una buena comprensión y un conocimiento profundo. 

Para Cavero (2021), las habilidades que los alumnos muestran son las competencias 

digitales, hace posible que recolecten, analicen y den a conocer informacion visual. Este 

nuevo conocimiento llega gracias al pensamiento analítico, crítico, resolutivo, social, ético 

y normativo. Asimismo, las universidades, como casas de estudio, debe brindar a la 

ciudadanía una educación de mayor calidad para propiciar el desarrollo de una nueva 

generación de estudiantes universitarios capaces de enfrentar una variedad de desafíos en las 

relaciones económicas, culturales, intelectuales, interpersonales y sociales. hay. Entorno 

digital del siglo XXI. 

Asi mismo se consideró elementos de las competencias digitales, Gallardo (2011), 

es la capacidad de resolver adecuadamente los problemas de información hacer pleno uso de 

la “tecnología digital”, como lazo de comunicación, garantizando asi el buen funcionamiento 

de la sociedad de la información. Para entender de manera mas clara los problemas eticos 

vinculados con todo el sistema de informacion, las personas tienen que emplear la tecnologia 

como insturmento de estudio, de esta manera junto con organización, evaluacion y 

comunicación se puede concretar resultados efectivos. 

Carrera & Coiduras (2016), consideran: El conocimiento como los dispositivos, 

herramientas útiles aplicadas a las redes, también está posibilitando en la evaluación del 

potencial educativo. La evaluación integrada como el diseño de ejercicios en un entorno de 

enseñanza y cómo se enseña a los alumnos en este entorno. Implementar la ética y legalmente 

como gestor TIC, mejora individual y grupal y coordinación del trabajo profesional. Usamos 

Internet para la colaboración, la interacción y la integración entre las personas. 

Las competencias digitales comprende las siguientes características, UNESCO 

(2016), las competencias clave incluyen la capacidad de desarrollar una gama de estrategias 
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innovadoras que incorporen las TIC, con la finalidad de acelerar la educacion y la capacidad 

de adquirir, profundizar y generar conocimientos sobre conceptos básicos de las TIC. 

Por lo tanto, para lograr desarrollar el proceso de aprendizaje en beneficio del 

estudiante, es necesario fortalecer sus habilidades en el uso de entornos virtuales de la 

educación. 

Quintana (2000), las categorías digitales son las siguientes: Herramienta la cual se 

ocupan del conocimiento y uso de herramientas informáticas y software para el diseño de 

procesos educativos de investigación, presentación y procesamiento de la información. Y la 

sensación incluye formular y poner en práctica estándares para el uso de las TIC en la 

instrucción y el aprendizaje. 

Asimismo, existen teorías y modelos sobre la competencia digital. El actual modelo 

educativo de aprendizaje se centra en competencias generadas por el mismo alumno, basada 

en la integración de dos aspectos teóricos de la ciencia educativa: la percepción y la 

construcción. La cognición, por otro lado, se refiere a cómo los estudiantes adquieren y 

aplican conocimientos y habilidades. El constructivismo, por otro lado, enfatiza el papel 

activo de los educandos en la formación de su conocimiento. La capacidad de saber, ser y 

hacer en relación con las actitudes se identifica mediante las competencias digitales para 

docentes (Almerich et al, 2010). 

La teoría de la comunicación se basa en el hecho de que para obtener un 

conocimiento útil, es necesario combinar varias fuentes de información y ver las diferencias 

de opinión. Recuerde también que las personas no son los únicos portadores de 

conocimiento, porque la máquina ya contiene conocimiento; por todas estas razones, lo que 

sabemos hoy no es tan importante como lo que sabemos mañana. Conectarse con otras 

personas y otros recursos es considerable, ya que pueden tener lo que deseamos o 

necesitamos. La idea es permitir a los profesores y estudiantes buscar información, tomar 

decisiones, conectarse a diferentes fuentes de información y acceder a herramientas de 

aprendizaje. El valor de los medios digitales radica en la transmisión de conocimiento, por 

lo que la investigación y la gestión de recursos son cruciales. En esta situación, los 

estudiantes, profesores y todas las demás personas son responsables del desarrollo continuo 

del entorno de aprendizaje y, por lo tanto, de sus herramientas, entornos, redes y 

comunidades de aprendizaje (Siemens, 2005). 

Armenta (2012), la tecnología digital hace referencia a los sistemas cognitivos que 

permiten a las personas desenvolverse en un entorno a través de la tecnología y facilitan los 
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procesos de enseñanza, aprendizaje y gestión del centro a través de conocimientos básicos 

de los sistemas de información. Hardware básico de computadora, procesador de textos, 

navegación web, correo electrónico, imágenes digitales y fotografía, creación de documentos 

multimedia, habilidades básicas de hojas de cálculo. 

Se consideró el marco común de las competencias digitales donde, la 

UNESCO (2019), el Marco de Competencias TIC para Educadores define y presenta 

tres niveles principales: 

- El primero es la captación de conocimientos, esto haga posible que los maestros 

identifiquen a los alumnos, esto requiere dar los primeros pasos hacia la competencia 

digital y vincularla con los objetivos del programa educativo nacional. Al dominar 

las habilidades, los maestros podrán: 2) Conocimiento y análisis de los estándares 

del programa para la elaboración de la evaluación educativa utilizando las TIC. 3) 

Selección adecuada de tecnologías de la información y la comunicación para apoyar 

formas de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje 4) Aplicar y utilizar 

habilidades digitales relacionadas con el uso de capacidades de software y hardware 

informático de uso general para mejorar la productividad 5) Organizar el entorno 

físico para que las tecnologías pueden Un enfoque integrado se puede utilizar en 

diferentes enfoques, y 6) Uso de las TIC para el desarrollo profesional. 

- El segundo es el enriquecimiento del conocimiento, esto permite a los docentes 

utilizar las TIC en su propio contexto para mejorar su desempeño profesional y su 

proceso de aprendizaje y permitir que los estudiantes apliquen lo que han aprendido 

para resolver problemas complejos y avanzados. Después de alcanzar este nivel, los 

educadores deben ser capaces de: 1) integrar las TIC transversales en los procesos de 

enseñanza y evaluación .2) Hacer uso de herramientas y tecnologías digitales para 

abordar problemas educativos complejos. 3) Aplicar habilidades digitales. 4) Usar 

recursos digitales para la construcción conjunta y el trabajo en equipo y 5) Habilitar 

la creación de redes digitales y el intercambio (Almerich et al, 2010). 

- El tercero es el desarrollo del conocimiento que permite la innovación en la 

información y el aprendizaje tanto dentro como fuera del aula. Este nivel cumple con 

los criterios de calificación en una sociedad que valora la alfabetización informativa 

(Almerich et al, 2010). 

Después de alcanzar este nivel, los maestros deberían ser capaces de: 1) Comprender 

el papel de las TIC en la educación y la participación en la innovación política. 2) Programas 
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para la diversificación de competencias en la sociedad del conocimiento. 3) Los maestros 

brindan lecciones separadas para las necesidades de cada estudiante. 4) Cambios en el uso 

de la tecnología digital. 5) Organizar y desarrollar materiales educativos en el campo de las 

TIC. 6) Ser una fuerza impulsora del cambio apoyando la creación e implementación de una 

visión de las TIC basada en la innovación en el contexto de la educación (Almerich et al, 

2010). 

Para las dimensiones de las competencias digitales se consideró a Boris (2009) que 

menciona que en cuanto a la dimensión de integración de las cibercapacidades, se considera 

afirmar que se logra a través del uso estratégico de diversas competencias enfocadas en 

dimensiones específicas como se muestra a continuación: Estabilidad. Se basa en la 

transformación, recopilación y procesamiento de información en conocimiento y productos. 

Esta dimensión cubre los siguientes temas: 1) Expresar y escribir conocimientos en varios 

lenguajes digitales como texto, números, símbolos, imágenes, gráficos y habla. 2) Creación 

de conocimiento y difusión de la información a traves de herramientas de publicación digital 

local o en línea. 3) Gestionar múltiples proyectos, resolver problemas y tomar decisiones en 

un entorno digital. 4) La gestión eficaz de los contenidos digitales en el entorno digital de 

aprendizaje. 5) El uso de las tecnologías de la información y la comunicación como 

herramientas para el pensamiento crítico, la innovación, la creatividad y la recopilación de 

análisis y procesamiento de la información en el entorno digital para justificar esta 

dimensión. Esto incluye el desarrollo de diferentes estrategias para el acceso a la 

información, la evaluación crítica y el uso creativo. Según los educadores, tienen las 

siguientes características. 1) Use su computadora para buscar información, recursos y 

servicios en Internet. 2) Uso de diferentes fuentes y herramientas para recuperar tipos y 

formatos de información (texto, imágenes, datos digitales, mapas, medios audiovisuales, 

medios de audio). 3) Archivos de almacenamiento local y en línea para el registro digital de 

la información. 4) Comprender y utilizar herramientas y recursos para una buena gestión del 

conocimiento en un entorno digital. 5) Evaluar la calidad, oportunidad y utilidad de la 

información, recursos y servicios disponibles. Comunicativa, esta dimensión incluye la 

comunicación personal y social, incluida la comunicación, las asociaciones y la colaboración 

en el entorno digital. Para ayudar a construir una relación duradera con la tecnología a través 

del desarrollo, también es posible participar en identidades digitales como: 1) Comunicación 

a través de dispositivos digitales y programas especiales, 2) Interés de mantener la calidad 

del contenido y generar una buena comunicación; apoyar la sociedad del conocimiento. 4) 
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ser participe de forma activa en todo entorno virtual de aprendizaje, redes sociales y espacios 

de colaboración a distancia; 5) Utilizar herramientas digitales para colaborar y contribuir al 

aprendizaje compartido. Cultura digital, dedicado a las diversas prácticas sociales y 

culturales de la sociedad del conocimiento y los nativos digitales que se comportan de 

manera responsable, segura y respetuosa. Tenga en cuenta que esta dimensión muestra que 

la tecnología de la información afecta los aspectos sociales y políticos de la vida cotidiana 

de las personas. En este sentido, aparecen las siguientes características: 1) Actuar con 

prudencia y responsabilidad de conformidad con la ley de derechos humanos; 2) Tener en 

cuanta la existencia de diferentes áreas de propiedad del contenido digital; 3) Reevaluar y 

considerar las dimensiones de la sociedad y la cultura de la diversidad del conocimiento. 4) 

Apoyo de gestión comprometido del ciudadano digital. Tecnológica, probablemente se trata 

del dominio técnico de cualquier técnica y las consecuencias de su uso, también afirma 

dedicarse a dominar el conocimiento técnico, el conocimiento y el entorno digital, 

encontrando técnicas útiles para el uso de las TIC. 1) Comprensión y uso efectivo de equipos 

TIC y sistemas informáticos. 2) Utilice varias funciones de navegación por Internet y de la 

computadora local. 3) Selección y Configuración de Software y Ambiente Operativo. 4) 

Instalar, actualizar o desinstalar cualquier software o hardware de computadora; 5) Prestar 

atención a los equipos técnicos, software, contenido digital o servicios que utiliza. 

Con respecto a la variable, el aprendizaje colaborativo, las habilidades de detective, 

las habilidades sensoriales son procesos que ocurren a lo largo de la vida de un individuo en 

forma de experiencias y actividades educativas que benefician al individuo, grupo o escuela 

y contribuyen a la calidad de la educación (Vaillant, 2016). 

Johnson et al. (1999). Puede lograr varios objetivos importantes a la vez: Primero, 

ayuda a todos los estudiantes, incluidos los estudiantes dotados y aquellos con 

discapacidades de aprendizaje, a tener éxito. En segundo lugar, construye relaciones 

positivas entre los estudiantes, forma la base de una comunidad, donde enseña el valor de la 

diversidad y brinda a los estudiantes las experiencias que necesitan para un desarrollo social, 

psicológico y cognitivo saludable. La capacidad del aprendizaje cooperativo para abordar 

estas tres dimensiones simultáneamente es insuperable por cualquier otro método de 

enseñanza. 

Lillo (2013), muchos estudiosos y autores se han centrado en el concepto de 

aprendizaje cooperativo. Qué significa aprendizaje cooperativo. Esto ocurre en el contexto 

del aprendizaje grupal y es importante subrayar que el aprendizaje así obtenido debe darse 
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de manera consciente en el trabajo grupal y no necesariamente de manera automática. 

Cuando un grupo de alumnos recibe una instrucción o actividad, se convierte en una 

formación obligatoria o planificada. 

Galindo et al. (2012), estos autores coinciden en la terapia de aprendizaje 

colaborativo y la abordan desde tres perspectivas: 

- Visión Filosófica: Los seres humanos son socializados desde el nacimiento. 

Intercambiamos experiencias, costumbres, tradiciones y conocimientos, nos 

adaptamos gradualmente a los nuevos cambios y remodelamos nuestro entorno a 

través de años de interacción con otras personas. 

- Perspectiva Psicológica: Basada en el enfoque de Vygotsky, asume que la educación 

de las personas se desarrolla a través de interacciones complementarias entre 

elementos sociales, culturales y estudiantiles. significado. 

- Perspectiva Educativa: El hecho de que la educación contribuye a los cambios 

cualitativos y modificaciones de la personalidad de las personas, como la 

comunicación con los demás, el aprendizaje de equipos y grupos, la adquisición de 

nuevos aprendizajes, la adquisición de nuevos conocimientos. 

Delgado (2015), el aprendizaje colaborativo es, según los educadores, el resultado 

de la interacción entre los miembros de un grupo, que se logra mediante métodos de trabajo 

colectivo o grupal, cuya principal característica es el aporte de toda interacción y 

construcción del conocimiento. Por tanto es un producto o resultado de un proceso de 

interacción social (influencia mutua) entre diferentes personas; allí, los profesores animan a 

los estudiantes a trabajar en grupo, lo que les permite interactuar, contribuir y evaluar sus 

resultados. Como resultado, los miembros del grupo de trabajo demuestran un alto grado de 

integración, compromiso y participación. 

Saadi & Hughes (2012). Hay una frase que usa para describir la diferencia entre el 

aprendizaje colaborativo y colaborativo; sin embargo, en el penúltimo caso, el trabajo se 

realiza de manera colectiva, sin dejar el rol, cada integrante actúa con responsabilidad para 

realizar las tareas asignadas y siempre apoya a los demás integrantes que reciben. 

Los autores argumentan que la cooperación entre estudiantes requiere que se 

cumplan dos condiciones básicas e imprescindibles. En primer lugar, el aprendizaje tiene 

lugar en un entorno mediado por el profesor. Los maestros deben enseñar a los estudiantes 

a trabajar juntos de manera efectiva para integrar la comunidad de maestros y estudiantes. 
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En segundo lugar, para aprender se requiere de la colaboración de los estudiantes, 

basandose en el respeto, responsabilidad y confianza entre los miembros del equipo, si bien 

este proceso no es sencillo, la tarea formativa requiere de un trabajo especializado y se 

expresa en el desarrollo de una guia formativo donde cada miembro del equipo juegan un 

papel protagónico. 

En cuanto a la importancia, Matajira (2005), señala su propósito es utilizar 

inteligentemente el tiempo, el contexto, el material y las posibilidades culturales para 

permitir que los estudiantes exploren el tema de manera óptima para su nivel actual de 

competencia dentro del contexto existente en el que se desarrolla la enseñanza. Aparece 

donde hay un centro educativo. 

Señala sobre la importancia lo siguiente: La categoría Gestión de la experiencia del 

aprendizaje colaborativo se basa en acciones influenciadas por un grupo de estudiantes en 

una clase según las instrucciones proporcionadas por el maestro. Al comienzo de la actividad 

y al acercarse a la consolidación de los propios constituyentes, intercambiar investigaciones 

que orienten y exploren conocimientos previos específicos. Luego, trabajará en las tareas 

propuestas, comprenderá completamente las ideas sobre el tema presentadas por su maestro 

y apoyará en colaboración la generación de investigación. También es importante porque 

mejora la experiencia de aprendizaje y, por lo tanto, aumenta la cohesión de cada estudiante 

dentro del grupo de estudiantes. 

- Una solicitud para realizar una tarea en particular o un grupo de tareas, el 

compromiso de cada estudiante con los demás generalmente crea intimidad y 

apertura entre los estudiantes. 

- Relación personal de cada alumno. 

- Satisfacción con el desempeño de las mismas funciones. 

- Habilidades de equipo, interacción y comunicación segura. 

- Seguridad, confianza y solidaridad dentro del propio grupo. 

Así mismo cuenta con características el aprendizaje colaborativo: 

a) Interdependencia positiva 

Iborra & Izquierdo (2010), sugerimos que los lazos positivos entre los estudiantes en 

los grupos de trabajo deben ser: 

- Los objetivos establecidos deben ser específicos para el grupo de trabajo del 

equipo, no para miembros individuales. Todos los miembros deben participar en 

su formulación y llegar a un consenso. 
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- Cuando las metas están alineadas con el trabajo en equipo, tiene sentido aceptar 

y comprender que su consecución depende del grupo y de la percepción del 

trabajo en equipo. 

- Definir actividades y acciones adicionales que todos los miembros del equipo 

realizan para lograr los objetivos definidos. 

- Los estudiantes que forman grupos de trabajo buscan integrar y articular sus 

intereses, necesidades y aspiraciones. 

- Los intereses colectivos y colectivos tienen prioridad sobre los intereses 

individuales e individuales. 

- La participación personal crea asociaciones positivas con el éxito de otros 

miembros del equipo. 

- Donde las definiciones colectivas de objetivos, tareas, recursos, roles y 

recompensas se pueden estandarizar, esto nos permite obtener una correlación 

positiva entre cada miembro. 

b) Interacción recíproca 

El proceso de construcción de interacciones entre los miembros del grupo de trabajo 

de los alumnos debe darse en situaciones reales y objetivas; así, los signos que 

caracterizan esta reacción son: 

- Necesidad de apoyo, asistencia, cooperación, asistencia mutua de todos los 

miembros del grupo. 

- Los estudiantes deben ser aceptados y motivados para hacer su trabajo y 

responsabilidades, tener siempre comprensión y ser proactivos. 

- El intercambio de información, conocimiento, experiencia y educación se basa 

en el principio de reciprocidad, asiendo participe a cada estudiante a formar parte 

de ello. 

- Para facilitar la interacción, los estudiantes deben ser capaces de buscar, 

explorar, descubrir, explorar en equipo para compartir información y 

conocimientos. 

- Interacción significa que los estudiantes presentan sus puntos de vista, opiniones, 

interpretaciones, debates, etc. de forma privada en grupos de trabajo. Al mismo 

tiempo, cultiva el espíritu crítico que requiere la sociedad moderna. 
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c) Responsabilidad individual 

Un tercer componente del aprendizaje colaborativo se refiere a la responsabilidad 

personal, y el respeto por este componente se caracteriza por: 

- Se deben realizar evaluaciones individuales, periódicas y continuas para 

verificar el desempeño de las tareas y actividades asignadas a cada miembro del 

grupo. 

- Cada miembro del equipo está trabajando en una meta de aprendizaje. 

- Pueden surgir diferencias de opinión dentro del grupo, pero deben superarse a 

través del diálogo. 

- Los estudiantes individuales tratan de contribuir mejor al grupo. 

- Involucrar a los maestros en formas que promuevan la autoestima y la autocrítica 

en los estudiantes. 

d) Habilidades interpersonales 

El desarrollo de habilidades interpersonales es otro elemento del aprendizaje 

cooperativo. Hablemos ahora de las cualidades más importantes que debe poseer un 

estudiante: 

- Los estudiantes están en constante comunicación entre sí en el grupo de trabajo. 

- Cuando surgen conflictos o desacuerdos, los estudiantes pueden sentarse y 

negociar para encontrar soluciones pacíficas. 

- Todos los estudiantes deben demostrar liderazgo y confianza en sus compañeros. 

- La formación en normas y valores morales debe ser también una formación 

constante y permanente de los alumnos a la hora de trabajar en grupo: Disciplina, 

honestidad, respeto, justicia, empatía, asertividad, tolerancia, etc. 

e) Proceso de grupo 

Finalmente, se deben tener en cuenta los aspectos relacionados con el proceso y 

desarrollo del trabajo de los estudiantes, tiene las siguientes características: 

- Los estudiantes pueden liderar grupos y evaluar el trabajo de cada miembro en 

términos de lograr los objetivos planificados, las tareas asignadas, el tiempo 

dedicado y más. 

- Todos deben ser críticos e introspectivos sobre sus equipos y sus resultados de 

aprendizaje. 

- Los estudiantes siempre se esfuerzan por mejorar en su profesión y en 

consecuencia mejorar y mejorar sus resultados. 
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- Realizar continuamente autoevaluaciones y evaluaciones de equipos para 

mejorar continuamente los procesos de trabajo. 

- Los maestros siempre deben alentar a los estudiantes a valorar las contribuciones 

y las acciones positivas de sus compañeros. 

Se consideró los beneficios del aprendizaje colaborativo, según Collazos et al. (2001). 

a) Combate la ansiedad 

La individualidad y la confianza en sí mismos de los estudiantes a menudo se 

ven socavadas por el alto control de los maestros y los métodos de enseñanza 

obsoletos, en el nivel de educación primaria, donde las personas comienzan a 

absorber más información y revelan sus preocupaciones. 

Dadas las bajas proporciones profesor-alumno actuales (debido al 

hacinamiento de las aulas), la enseñanza participativa permite a las instituciones 

distribuir todos los materiales disponibles para mejorar la enseñanza. 

b) Desarrolla la independencia 

Como ya se ha señalado, estas actividades educativas se centran en la 

obediencia del estudiante al maestro. El grupo brindará el apoyo necesario en caso 

de surgir algún inconveniente o duda que deba ser resuelta y hasta entonces es 

prerrogativa exclusiva del docente. 

c) Potencia el pensamiento crítico 

Luego los estudiantes se adaptan a trabajar en un ambiente estimulante, 

desarrollan actividades y planifican gustos y ansiedades agradables con mayor 

independencia y valentía, lo que lleva al desarrollo de la introspección y habilidades 

metacognitivas. 

d) Responsabilidad individual 

Dentro de una serie de trabajos, cada elemento se evalúa individualmente para 

garantizar que ayude a lograr los objetivos de la serie e interactúacon una sociedad 

heterogénea y multicultural. 

Las empresas cambian, los procedimientos evolucionan y se vuelven más 

complejos, el aprendizaje colaborativo puede convertir este tipo de diversidad en 

materiales de aprendizaje efectivos. 
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Según el autor Johnson (2015), detalla que las dimensiones del aprendizaje colaborativo son: 

a) Independencia Positiva 

Los maestros deben definir claramente el rol y el propósito del grupo para 

que los estudiantes entiendan que se espera que entren y salgan juntos. Los miembros 

del grupo deben reconocer que todos los esfuerzos traen beneficios no solo para ellos 

sino también para los demás. 

b) Interacción Estimuladora 

Los estudiantes necesitan trabajar juntos, apoyarse unos a otros para el éxito, 

compartir los recursos disponibles, ayudarse, apoyarse, alentarse y complementarse 

mutuamente en sus esfuerzos educativos. 

c) Evaluación Grupal 

Esta evaluación se realiza para ver cómo los miembros del grupo logran sus 

objetivos y mantienen una colaboración eficaz. El grupo debe determinar qué 

conductas de sus miembros son positivas y cuáles negativas, y decidir qué conductas 

mantener o cambiar. 

Se consideró las teorías del aprendizaje, al respecto Diaz y Martins (1982). Según 

Piaget, Skinner y Gagné explican que las tres teorías difieren porque asumen que los 

estudiantes aprenden a su propio ritmo. En este proceso, los profesores deben poder idear 

estrategias para ayudar a sus educandos a generar resoluciones de problemas en su propio 

nivel. Esto estimula las capacidades intelectuales del alumno y conduce a un cambio de 

actitud. 

Del estudio de estas variables por la teoría del aprendizaje cooperativo, nace la 

siguiente dimensión y el estudio de estas variables conduce a la siguiente dimensión (Suárez 

& Nápoles, 2016). Dimensión estrategias de aprendizaje, se define como una dirección 

flexible y consciente para alcanzar las metas propuestas en el proceso de aprendizaje. Como 

guía, Steps puede presentar temas educativos en presentaciones que deben identificarse de 

manera lógica, ya que se adhieren a las leyes de enseñanza lógica, se enfocan en el contenido 

y el tema y se enfocan sistemáticamente en los objetivos. El intercambio de intereses, 

conocimientos, prácticas e ideas entre los participantes de la escuela, incluyendo aspectos 

culturales, sociales, afectivos e intelectuales. Dominios como el alojamiento de comunidades 

de aprendizaje de personas que utilizan las mismas herramientas y aprenden juntas en el 

mismo entorno. Dimensiones ambientes interactivos, es un proceso colaborativo en el que 

la comunicación o comunicación es posible, es la existencia de una comunidad educativa 
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cuyo fin primordial es la consecución de un fin común, un contexto específico es la base más 

cercana y rápida para cualquier organización, proporcionando un entorno de trabajo 

específico para desarrollar y contribuir a sus actividades y apoyar sus productos. La 

satisfacción grupal, por otro lado, es necesaria para que los miembros del grupo se 

comuniquen con el grupo cuando toman una decisión o hacen algo, y es una medida de 

atracción entre miembros y entre grupos. 

Lo concerniente a las definiciónes de términos básicos se considera: Aprendizaje 

como el proceso de adquirir y cambiar destrezas, habilidades, conocimientos, conductas y 

valores. Es el resultado de la investigación, la experiencia, la educación, la reflexión y la 

observación (Suárez & Nápoles, 2016). Al acto de colaborar es cooperar o ayudar a otra 

persona en la realización de alguna tarea (Holmes, 2008), la competencia digital, como la 

capacidad de integrar y aplicar el contenido de cada nivel de enseñanza y aprendizaje para 

facilitar el flujo de actividades y resolver problemas complejos de manera efectiva (Porlán 

& Sánchez, 2016). Didáctica, Se trata de un análisis de todos los temas relevantes para 

orientar el aprendizaje de los alumnos a un nivel de conocimiento que les permita 

contextualizarlos de forma coherente, eficaz e interactiva. (Navarra, 2001). Enseñanza, Es 

el desarrollo de actividades que imparten conocimientos, experiencias, procesos, 

habilidades, etc., con el objeto de hacer que una o varias personas experimenten lo impartido 

(Pérez, 2016). Habilidades, Una habilidad es la tendencia, inclinación, destreza o capacidad 

natural de una persona para realizar con éxito y de forma natural una profesión, tarea u oficio 

en particular (Moncada & Castro, 2019). Información, Los datos significativos deben ser 

compartidos y deben incluir comunicación y esfuerzo persuasivo. La información es un dato 

estructurado con significado y propósito, por lo que debe transformarse en conocimiento 

(Thompson, 2008). Moodle, También es el sistema de software de gestión de aprendizaje 

(LMS) de código abierto más popular del mundo. Ayuda a crear cursos virtuales y 

enriquecerlos con contenido virtual (Cabañas & Ojeda, 2012). Recursos didácticos, Significa 

que es probable que cualquier herramienta que utilice un canal o medio para transmitir un 

mensaje y se utilice con potencial educativo (Pérez, 2016). Trabajo en equipo a resolver una 

variedad de tareas en grupo es una habilidad absolutamente esencial e imprescindible en el 

entorno en el que nos encontramos, y nos afecta directa e indirectamente desde el momento 

en que ingresamos al aula (Vera, 2011). 
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A continuación se hizo la hipótesis general: las competencias digitales se relacionan 

directa y significativamente con el aprendizaje colaborativo de los estudiantes del ciclo II de 

la Universidad de Huánuco – Huánuco 2022. 

Hipótesis nula: las competencias digitales no se relacionan directa y 

significativamente con el aprendizaje colaborativo de los estudiantes del ciclo II de la 

Universidad de Huánuco – Huánuco 2022. 

Como hipótesis específicas; HE1 El aprendizaje acerca de las competencias digitales 

se relaciona directa y significativamente con aprendizaje colaborativo de los estudiantes del 

ciclo II de la Universidad de Huánuco – Huánuco 2022; HE2 Lo informacional de las 

competencias digitales se relacionan directa y significativamente con el aprendizaje 

colaborativo de los estudiantes del ciclo II de la Universidad de Huánuco – Huánuco 2022; 

HE3 La comunicativa de las competencias digitales se relacionan directa y 

significativamente con el aprendizaje colaborativo de los estudiantes del ciclo II de la 

Universidad de Huánuco – Huánuco 2022; HE4 La cultura digital de las competencias 

digitales se relacionan directa y significativamente con el aprendizaje colaborativo de los 

estudiantes del ciclo II de la Universidad de Huánuco – Huánuco 2022; HE5 La tecnológica 

de las competencias digitales se relacionan directa y significativamente con el aprendizaje 

colaborativo de los estudiantes del ciclo II de la Universidad de Huánuco – Huánuco 2022. 
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II. METODOLOGÍA 

 

 

El tipo de investigación es básico, según Vara (2015) permite acceder nuevas pruebas 

de estudio acercándose al objetivo de estudio asimismo respaldándonos en los libros de 

investigación científica. 

- Según el grado de abstracción fue básica, es de investigación pura teórica, tiene por 

objetivo comprender y ampliar nuestros conocimientos sobre un fenómeno o campo 

específico (Hernández, et al., 2014). 

- Según el enfoque fue cuantitativo y se basa en recopilar información a través de 

estadísticas para comparar la hipótesis de investigación (Hernández, et al., 2014). 

- Según el objetivo fue relacional, porque buscó medir el grado de asociación entre las 

dos variables (Hernández et al., 2014). 

- Según el manejo de las variables fue no experimental, debido a que no se realizó 

ninguna manipulación de las variables de resultado (Hernández et al., 2014). 

- Según el número de veces que hizo el recojo de la información fue ransversal porque 

resultados se obtuvieron y recogieron de forma simultánea (Hernández et al., 2014). 

Así mismo se usó el método hipotético deductivo, ya que su finalidad es confrontar 

la verdad o falsedad de lo dicho que no puede probarse directamente como una afirmación 

general (Bernal et al., 2014). Además, el presente estudio es de diseño no experimental, de 

corte transversal, correlacional, según Hernández et al. (2014), ya que el proyecto se llevó a 

cabo sin la manipulación deliberada de sus variables dependiente e independiente, de manera 

que solamente se observó los hechos que se dieron en el ámbito original y luego su estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

M= Muestra de de 80 estudiantes del II ciclo de la Universidad de Huánuco. 

Ox= Competencias digitales 

Oy= Aprendizaje colaborativo 

r = Relación entre las variables 
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2.1. Objeto de estudio 

Denominada al conjunto del fenómeno de estudio (Vara, 2015). Estuvo 

conformada por 128 estudiantes del II ciclo de la Universidad de Huánuco. 

 

Tabla 1 

Distribucion de la población muestral de estudiantes del II ciclo de la Universidad de 

Huánuco 

Secciones 
Estudiantes 

TOTAL 
Varones Mujeres 

A 22 14 36 

B 14 15 29 

C 18 15 33 

D 13 17 30 

 TOTAL  128 

Nota. Cuadro de estudiantes de la universidad de Huánuco 

 

Criterio de inclusión 

• Estudiante del II ciclo de la Universidad de Huánuco. 

• Estudiantes de las secciones A, B, C y D 

• Estudiantes del género masculino y femenino 

Criterio de exclusión 

• Estudiantes que no pertenecen al II ciclo de la Universidad de Huánuco. 

• Estudiantes que se nieguen con el llenado del cuestionario 

• Estudiantes que respondan erróneamente o con borrones 

Según Hernández et al. (2014), la muestra se define como un subconjunto de 

toda la población para la cual se recopilan datos y debe ser representativa del grupo. 

El tipo de muestra no es probabilístico y la selección de la muestra no depende 

de la factibilidad, sino de la naturaleza del estudio y los objetivos del investigador. El 

enfoque aquí no es instintivo ni esta basado en ecuaciones de probabilidad, esta dirigido 

en el proceso de toma de decisiones del investigador. Naturalmente, la muestra 

seleccionada está sujeta a otros criterios de investigación (Hernández et al,. 2014). 

La muestra está integrada por 80 estudiantes del II ciclo de la Universidad de 

Huánuco. 
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2.2. Instrumentos, técnicas de recojo de datos. 

En cuanto a la técnica se usó la encuesta, que es un cuestionario computarizado 

procesado con un objetivo consistente y expresivo que asegura que la información 

proporcionada que se implemente en una muestra de sujetos que son representativos de 

un grupo más grande (Abascal y Esteban, 2005). 

Respecto al instrumento se hizo el uso del cuestionario, que es el método de 

recopilación de datos de investigación más utilizado, llegando a un mayor número de 

participantes y facilitando el análisis del problema planteado en la descripción del 

problema, las ideas y creencias específicas de los investigadores (Arribas, 2004). 

El instrumento empleado en el presente estudio son dos cuestionarios, diseñados 

por los autores Guizado “Cuestionario de competencia digital” formulado el año 2018 

y el auto Ciurlizza “Cuestionario de aprendizaje colaborativo”, formulado el año 2020. 

El cuestionario de competencia digital, contiene un total de 25 preguntas, 

distribuido en cinco dimensiones: aprendizaje, informacional, comunicativa, cultura 

digital y Tecnologica, en cuanto al cuestionario de aprendizaje colaborativo, comprende 

con un total de 24 preguntas, distribuidos en tres dimensiones: estrategias de 

aprendizaje, herramientas informaticas y ambientes interactivos. 

Para la calificación de ambos cuestionarios en las respuestas, se empleo la escala 

de Likert con el siguiente índice como alternativa de respuesta: Nunca, casi nunca, 

algunas veces, casi siempre y siempre. 

Para la categorización de la variable, se utilizo las siguientes escalas de 

evaluación: 

-  Malo: (25-58) 

-  Regular: (59-92) 

-  Bueno: (93-125) 

El cuestionario desarrollado fue validado mediante juicio de expertos 

procurando que sean de la especialidad y práctica en el tema, quienes calificaron el 

instrumento con la valoración que consideraron pertinente, fueron: 

1. Anaya Moreno, Yuri Arquimedes, Licencidada en administracion, con grado 

academico de Magister, actualmente docente en la Universidad Hermilio 

Valdizan. 
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2. Uribe Cornelio, Guido Elmer, Licenciado en administracion, con grado 

academico de Magister, actualmente docente en la Universidad Nacional 

Santiago Antunez de Mayolo. 

3.  Arias Huaman, Cinthya Vanessa, Licenciada en Enfermeria, con el grado 

academico de Magister, actualmente docente en la Universidad Privada de 

Huánuco. 

Tabla 2 

Estadística de fiabilidad 

 

Alfa de Cronbach Nª de elementos 

,798 49 

Nota. Cuadro estadistico de fiabilidad spss 

 

 

Para demostar la confiabilidad de cada instrumentos se empleo el Alpha de 

Cronbach, con un número de elementos de 49, correspondiente al numero de preguntas, 

obteniendose asi el valor de ,798 definiendolo como una alta confiabilidad. 

2.3. Análisis de la información 

Figuras y barras: Se izo uso para correlacionar los resultados con las frecuencias 

correspondientes y representó el nivel de medición en banda más transparente y 

comprensible. 

Sistema informático: Los informes se elaboraron utilizando software como Word, 

Excel, SPSS versión 25 y ppt. 

Esta tarea se realizó mediante dos partes: 

a) Estadística descriptiva: 

Se realizó una matriz de variables en la base de datos. Elaboración de tablas 

e interpretación de la distribución de las frecuencias (Excel). 

Creación de datos estadísticos (en Excel). Los resultados estadísticos 

descriptivos (media, aritmética, desviación estándar, varianza, mediana, moda) se 

prepararon y obtuvieron utilizando el software de ciencias sociales (SPSS V25). 

b) Estadística inferencial: 

Los resultados de la comparación hipotética se calcularon y obtuvieron 

utilizando el Programa Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS V25). 
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Se probaron muestras de al menos 50 participantes utilizando la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov al 5% de nivel de significancia para determinar la varianza 

entre la distribución ajustada y la distribución normal o anormal. 

Si la prueba de Kormogorov-Smirnov es equivalente a una prueba de ajuste 

para una distribución normal (paramétrica) con un nivel de significancia del 5 %, 

entonces se utiliza la distribución estadística de Pearson para correlaciones simples. 

Si la prueba de Kormogorov-Smirnov es equivalente a la prueba de ajuste 

para distribuciones no normales con un nivel de significancia del 5%, las 

correlaciones simples utilizan las distribuciones estadísticas: Rho de Spearman, tau- 

b de Kendall. 

2.4. Aspectos éticos en investigación 

La investigación científica es una rama en constante desarrollo y búsqueda de 

innovación, en ocasiones te encuentras ante escenarios de acción y tu toma de decisiones 

puede verse afectada por juicios morales y legales. En la actualidad las existencias de 

los diversos métodos que son reconocidos y a su vez aplicados en el entorno 

investigativo, hay la posibilidad de que no sean suficientes en el momento que un 

investigador logra obtener fenómenos nuevos y esté habido por desmembrarlo. 

Uno de los aspectos de cuidado también es el cuidado de la autoría propia, el 

seguir los pasos y el cumplimiento de métodos científicos, para la elaboración y 

ejecución este estudio. Además, no se obligó a los encuestados a participar en el estudio, 

si no lo desea. 

Los investigadores cotejarán los nombres con los registros de datos recopilados 

y mantendrán la privacidad de los participantes de la investigación, a excepción del 

director del proyecto, que puede guardar la lista de números y nombres en un lugar 

seguro y confidencial. 
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III. RESULTADOS 

 

 

3.1 Presentación y análisis de resultados 

Tabla 3 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Encuesta 2022. 

Interpretación 

En la tabla 3 se muestra los niveles obtenidos sobre las competencias digitales, se 

visualizan 3 niveles, en el cual con el nivel bueno el 65% (52), el regular 25% (20) y malo 

el 10% (8). Con ello podemos concluir que más del 50% indican que la variable de las 

competencias digitales se encuentra en un nivel bueno. 

 

Figura 1 

Niveles de la variable independiente de las Competencias Digitales 
 

Nota. Tabla 3. 

 

Interpretación 

En la figura 1, Respecto a las Competencias Digitales; el 65% (52) de los 

encuestados consideran que es bueno, el 25% (20) regular y el 10% (8) malo. Con ello 

podemos concluir que más del 50% indican que la variable de las competencias digitales se 

encuentra en un nivel bueno. 

Niveles de la variable independiente de las Competencias Digitales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Malo 8 10,0 10,0 10,0 

 Regular 20 25,0 25,0 35,0 

 Bueno 52 65,0 65,0 100,0 

 Total 80 100,0 100,0  
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Tabla 4 

Niveles de las dimenciones de la variable independiente de Competencias Digitales 

Nivel de la dimensión Aprendizaje 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Malo 6 7,5 7,5 7,5 

Válido 
Regular 18 22,5 22,5 30,0 

Bueno 56 70,0 70,0 100,0 

 Total 80 100,0 100,0  

Nivel de la dimensión Informacional 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Malo 7 8,8 8,8 8,8 

Válido 
Regular 18 22,5 22,5 31,3 

Bueno 55 68,8 68,8 100,0 

 Total 80 100,0 100,0  

Nivel de la dimensión Comunicativa 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Malo 8 10,0 10,0 10,0 

Válido 
Regular 16 20,0 20,0 30,0 

Bueno 56 70,0 70,0 100,0 

 Total 80 100,0 100,0  

Nivel de la dimensión Cultura digital 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Malo 9 11,3 11,3 11,3 

Válido 
Regular 17 21,3 21,3 32,5 

Bueno 54 67,5 67,5 100,0 

 Total 80 100,0 100,0  

Nivel de la dimensión Tecnológica 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Malo 9 11,3 11,3 11,3 

Válido 
Regular 25 31,3 31,3 42,5 

Bueno 46 57,5 57,5 100,0 

 Total 80 100,0 100,0  

Nota. Encuesta 2022. 
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Interpretación 

En la tabla 4 se muestra los niveles obtenidos sobre las competencias digitales, se 

visualizan la frecuencia y el porcentaje de las variables aprendizaje, informacional, 

comunicativa, cultira digital y tecnologica, en el cual se obtiene un consolidado con los 

valores 39 (9.8%) para en nivel malo, con el nivel regular 99 (23.5%) y para el nivel bueno 

319 (66.7%). 

 

Figura 2 

Niveles de la dimensión del Aprendizaje 

 

 

Nota. Tabla 4. 

Interpretación 

Con respecto a la dimensión del aprendizaje; los encuestados responden de la 

siguiente manera: Con el nivel bueno 70% (56), regular 22.5% (18) y malo 7.5% (6). Con 

ello podemos concluir que más del 50% indican que la dimensión del aprendizaje se 

encuentra en un nivel bueno. 
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Figura 3 

Nivel de la dimensión Informacional 
 

 

Nota. Tabla 4. 

Interpretación 

Con respecto a la dimensión de la Informacional; los encuestados responden de la 

siguiente manera: Con el nivel bueno el 68.8% (55), el regular 22.5% (18) y malo el 8.8% 

(7). Con ello podemos concluir que más del 50% indican que la dimensión de la 

informacional se encuentra en un nivel bueno. 

 

Figura 4 

Nivel de la dimensión Comunicativa 
 

Nota. Tabla 4. 

Interpretación 

Con respecto ante la dimensión de la Comunicativa; los encuestados responden de la 

siguiente manera: Con el nivel bueno el 70% (56), el regular 20% (16) y malo el 10% (8). 

Con ello podemos concluir que más del 50% indican que la dimensión de la comunicativa 

se encuentra en un nivel bueno. 
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Figura 5 

Nivel de la dimensión Cultura digital 

Nota. Tabla 4. 

Interpretación 

Con respecto a la dimensión de la Cultura digital; los encuestados responden de la 

siguiente manera: Con el nivel bueno el 67.5% (54), el regular 21.3% (17) y malo el 11.3% 

(9). Con ello podemos concluir que más del 50% indican que la dimensión de la cultura 

digital se encuentra en un nivel bueno. 

 

Figura 6 

Nivel de la dimensión Tecnológica 

Nota. Tabla 3. 

Interpretación: 

Con respecto ante la dimensión de la Tecnológica; los encuestados responden de la 

siguiente manera: Con el nivel bueno el 57.5% (46), el regular 31.3% (25) y malo el 11.3% 

(9). Con ello podemos concluir que más del 50% indican que la dimensión tecnológica se 

encuentra en un nivel bueno. 
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Tabla 5 

Nivel de la variable dependiente del Aprendizaje Colaborativo 

 Frecuenc 

ia 

Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 12 15,0 15,0 15,0 

 Medio 29 36,3 36,3 51,2 

 
Alto 39 48,8 48,8 100,0 

 Total 80 100,0 100,0  

Nota. Encuesta 2022. 

Interpretación 

En la tabla 5 se muestra los niveles obtenidos sobre las competencias digitales, se 

visualizan 3 niveles, en el cual con el nivel alto el 48.8% (39), el medio 36.3% (29) y bajo 

el 15% (12). Con ello podemos concluir que más del 40% indican que la variable del 

aprendizaje colectivo se encuentra en un nivel alto. 

 

Figura 7 

Nivel de la variable dependiente del Aprendizaje Colaborativo 
 

Nota. Tabla 5. 

Interpretación 

Con respecto ante la variable dependiente del Aprendizaje Colaborativo; los 

encuestados responden de la siguiente manera: Con el nivel alto el 48.8% (39), el medio 

36.3% (29) y bajo el 15% (12). Con ello podemos concluir que más del 40% indican que la 

variable del aprendizaje colectivo se encuentra en un nivel alto. 
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Tabla 6 

Nivel de la dimensión de Estrategias de aprendizaje 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Bajo 4 5,0 5,0 5,0 

Válido 
Medio 35 43,8 43,8 48,8 

Alto 41 51,2 51,2 100,0 

 Total 80 100,0 100,0  

Nivel de la dimensión de Herramientas informáticas 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Bajo 15 18,8 18,8 18,8 

Válido 
Medio 27 33,8 33,8 52,5 

Alto 38 47,5 47,5 100,0 

 Total 80 100,0 100,0  

Nivel de la dimensión de los Ambientes interactivos 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Bajo 15 18,8 18,8 18,8 

Válido 
Medio 24 30,0 30,0 48,8 

Alto 41 51,2 51,2 100,0 

 Total 80 100,0 100,0  

Nota. Encuesta 2022. 

Interpretación 

En la tabla 6 se muestra los niveles obtenidos sobre el aprendizaje colaborativo, se 

visualizan la frecuencia y el porcentaje de las variables estrategias de aprendizaje, 

herramientas informaticas y ambientes interactivos, en el cual se obtiene un consolidado con 

los valores 34 (14.2%) para en nivel malo, con el nivel regular 86 (35.8%) y para el nivel 

bueno 120 (50%). 
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Figura 8 

Nivel de la dimensión de Estrategias de aprendizaje 

Nota. Tabla 6. 

Interpretación 

Con respecto a la dimensión de Estrategias de aprendizaje; los encuestados 

responden de la siguiente manera: Con el nivel alto el 51.2% (41), el medio 43.8% (35) y 

bajo el 5% (4). Con ello podemos concluir que más del 50% indican que la dimensión de 

estrategias de aprendizaje se encuentra en un nivel alto. 

 

Figura 9 

Nivel de la dimensión de Herramientas informáticas 

Nota. Tabla 6. 

Interpretación 

Con respecto a la dimensión de las Herramientas informáticas; los encuestados 

responden de la siguiente manera: Con el nivel alto el 47.5% (38), el medio 33.8% (27) y 

bajo el 18.8% (15). Con ello podemos concluir que más del 40% indican que la dimensión 

de herramientas informáticas se encuentra en un nivel alto. 
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Figura 10 

Nivel de la dimensión de los Ambientes interactivos 

Nota. Tabla 6. 

Interpretación 

Con respecto a la dimensión de los Ambientes interactivos; los encuestados 

responden de la siguiente manera: Con el nivel alto el 51.2% (41), el medio 30% (24) y bajo 

el 18.8% (15). Con ello podemos concluir que más del 50% indican que la dimensión de 

ambientes interactivos se encuentra en un nivel alto. 
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3.2 Prueba de hipótesis 

3.2.1 Hipótesis General 

Las competencias digitales se relacionan directa y significativamente con el 

aprendizaje colaborativo de los estudiantes del ciclo II de la Universidad de Huánuco – 

Huánuco 2022. 

 

Tabla 7 

Correlaciones de hipótesis general 

 Competencias 

Digitales 

Aprendizaje 

Colaborativo 

Competencias Digitales Correlación de Pearson 1 ,992** 

 Sig. (bilateral)  ,000 

 N 80 80 

Aprendizaje 

Colaborativo 

Correlación de Pearson ,992** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

 N 80 80 

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

 

Interpretación 

Teniendo en cuenta la hipótesis general planteada, en la tabla 7 se puede visualizar 

un valor de significancia bilateral de P-valor˂0,000 considerando que el criterio de decisión 

es que P-valor debe ser menor a 0,01 de la correlación de Pearson (0,992), está relación se 

da de manera positiva muy alta de acuerdo al rango de puntuaciones; por lo tanto, se 

concluye, que las competencias digitales si se relacionan directa y muy significativamente 

con el aprendizaje colaborativo de los estudiantes del ciclo II de la Universidad de Huánuco 

– Huánuco 2022. Por lo tanto, que acepta la hipótesis planteada. 
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3.2.2 Hipótesis Especifica N°1 

El aprendizaje acerca de las competencias digitales se relaciona directa y 

significativamente con aprendizaje colaborativo de los estudiantes del ciclo II de la 

Universidad de Huánuco – Huánuco 2022. 

 

Tabla 8 

Correlaciones de la hipótesis especifica N°1 

  Aprendizaj 

e 

Aprendizaje 

Colaborativo 

Aprendizaje Correlación de Pearson 1 ,988** 

 Sig. (bilateral)  ,000 

 N 80 80 

Aprendizaje 

Colaborativo 

Correlación de Pearson ,988** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

 N 80 80 

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

 

Interpretación 

Teniendo en cuenta la hipótesis específica N°1 planteada, en la tabla 8 se puede 

visualizar un valor de significancia bilateral de P-valor˂0,000 considerando que el criterio 

de decisión es que P-valor debe ser menor a 0,01 de la correlación de Pearson (0,988), está 

relación se da de manera positiva muy alta de acuerdo al rango de puntuaciones; por lo tanto 

se concluye, que el aprendizaje acerca de las competencias digitales si se relaciona directa y 

muy significativamente con aprendizaje colaborativo de los estudiantes del ciclo II de la 

Universidad de Huánuco – Huánuco 2022. Por lo que se acepta la hipótesis planteada. 
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3.2.3 Hipótesis Especifica N°2 

Lo informacional de las competencias digitales se relacionan directa y 

significativamente con el aprendizaje colaborativo de los estudiantes del ciclo II de la 

Universidad de Huánuco – Huánuco 2022. 

 

 

Tabla 9 

Correlaciones de la hipótesis especifica N°2 

 Informaciona 

l 

Aprendizaje 

Colaborativo 

Informacional Correlación de Pearson 1 ,980** 

 Sig. (bilateral)  ,000 

 N 80 80 

Aprendizaje 

Colaborativo 

Correlación de Pearson ,980** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

 N 80 80 

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

 

Interpretación 

Teniendo en cuenta la hipótesis específica N°2 planteada, en la tabla 9 se puede 

visualizar un valor de significancia bilateral de P-valor˂0,000 considerando que el criterio 

de decisión es que P-valor debe ser menor a 0,01 de la correlación de Pearson (0,980), está 

relación se da de manera positiva muy alta de acuerdo al rango de puntuaciones: por lo tanto, 

se concluye, que la informacional de las competencias digitales si se relacionan directa y 

muy significativamente con el aprendizaje colaborativo de los estudiantes del ciclo II de la 

Universidad de Huánuco – Huánuco 2022. Por lo que se acepta la hipótesis planteada. 
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3.2.4 Hipótesis Especifica N°3 

La comunicativa de las competencias digitales se relacionan directa y 

significativamente con el aprendizaje colaborativo de los estudiantes del ciclo II de la 

Universidad de Huánuco – Huánuco 2022. 

 

Tabla 10 

Correlaciones de la hipótesis especifica N°3 

 Comunicativa Aprendizaje 

Colaborativo 

Comunicativa Correlación de Pearson 1 ,982** 

 Sig. (bilateral)  ,000 

 N 80 80 

Aprendizaje 

Colaborativo 

Correlación de Pearson ,982** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

 N 80 80 

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

 

Interpretación 

Teniendo en cuenta la hipótesis específica N°14 planteada, en la tabla 10 se puede 

visualizar un valor de significancia bilateral de P-valor˂0,000 considerando que el criterio 

de decisión es que P-valor debe ser menor a 0,01 de la correlación de Pearson (0,982), está 

relación se da de manera positiva muy alta de acuerdo al rango de puntuaciones; por lo tanto, 

se concluye, que la comunicativa de las competencias digitales si se relacionan directa y muy 

significativamente con el aprendizaje colaborativo de los estudiantes del ciclo II de la 

Universidad de Huánuco – Huánuco 2022. Por lo que se acepta la hipótesis planteada. 
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3.2.5 Hipótesis Especifica N°4 

La cultura digital de las competencias digitales se relacionan directa y 

significativamente con el aprendizaje colaborativo de los estudiantes del ciclo II de la 

Universidad de Huánuco – Huánuco 2022. 

 

Tabla 11 

Correlaciones de la hipótesis especifica N°4 

  Cultura 

digital 

Aprendizaje 

Colaborativo 

Cultura digital Correlación de Pearson 1 ,989** 

 Sig. (bilateral)  ,000 

 N 80 80 

Aprendizaje 

Colaborativo 

Correlación de Pearson ,989** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

 N 80 80 

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

 

Interpretación 

Teniendo en cuenta la hipótesis específica N°4 planteada, en la tabla 11 se puede 

visualizar un valor de significancia bilateral de P-valor˂0,000 considerando que el criterio 

de decisión es que P-valor debe ser menor a 0,01 de la correlación de Pearson (0,989), está 

relación se da de manera positiva muy alta de acuerdo al rango de puntuaciones; por lo tanto, 

se concluye, que la cultura digital de las competencias digitales si se relacionan directa y 

muy significativamente con el aprendizaje colaborativo de los estudiantes del ciclo II de la 

Universidad de Huánuco – Huánuco 2022. Por lo que se acepta la hipótesis planteada. 
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3.2.6 Hipótesis Especifica N°5 

La tecnológica de las competencias digitales se relacionan directa y 

significativamente con el aprendizaje colaborativo de los estudiantes del ciclo II de la 

Universidad de Huánuco – Huánuco 2022. 

 

Tabla 12 

Correlaciones de la hipótesis especifica N°5 

 Tecnológica Aprendizaje 

Colaborativo 

Tecnológica Correlación de Pearson 1 ,993** 

 Sig. (bilateral)  ,000 

 N 80 80 

Aprendizaje 

Colaborativo 

Correlación de Pearson ,993** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

 N 80 80 

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

 

Interpretación 

Teniendo en cuenta la hipótesis específica N°5 planteada, en la tabla 12 se puede 

visualizar un valor de significancia bilateral de P-valor˂0,000 considerando que el criterio 

de decisión es que P-valor debe ser menor a 0,01 de la correlación de Pearson (0,989), está 

relación se da de manera positiva muy alta de acuerdo al rango de puntuaciones; por lo tanto, 

se concluye, que la tecnológica de las competencias digitales si se relacionan directa y muy 

significativamente con el aprendizaje colaborativo de los estudiantes del ciclo II de la 

Universidad de Huánuco – Huánuco 2022. Por lo que se acepta la hipótesis planteada. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

 

- Los resultados del estudio denotan la correlación entre las competencias digitales y el 

aprendizaje colaborativo de los estudiantes del ciclo II de la Universidad de Huánuco – 

Huánuco 2022, los cuales arrojan una significancia del valor de ,000 indicando asi que 

se realacionan de manera significativa y alta. Cuyo resultado coinside con Rivera (2020). 

“ Competencias tecnológicas y el aprendizaje virtual colaborativo en los estudiantes de 

la Escuela Profesional de Educación Primaria de la UNHEVAL 2019 ”. Concluyó que 

la investigación muestra un vínculo significativo entre las habilidades tecnológicas y el 

aprendizaje colaborativo; por tanto, concluye que existe una conexión muy significativa 

entre estas dos variables, donde la dimensión instrumental, la dimensión cognitiva, la 

dimensión didáctica y las competencias tecnológicas presentan una influencia por parte 

del aprendizaje virtual de manera muy significativa. Es asi que Cavero (2021), sustenta 

que la competencia digital es un conjunto de habilidades que permiten a los estudiantes 

recopilar, analizar y visualizar información. Este nuevo conocimiento se crea a través 

del pensamiento analítico, crítico y la solución de problemas sociales, éticos y 

organizacionales. Del mismo modo las universidades, deben de brindar a sus estudiantes 

una educación superior de calidad que fomente la creación de nuevas generaciones de 

profesionales con la capacidad de afrontar diversos desafíos de la economía, cultura, 

conocimiento, relaciones interpersonales y sociales de este siglo XXI en un entorno 

digital. Las competencias digitales aplicada dentro del aprendizaje colaborativo permite 

al universitario a crea sus propios conocimientos de manera critica y analitica, formando 

asi futuros profesionales competentes en esta sociedad inmersa en la tecnologia, la cual 

demuestra importancia en su aplicación. 

- Del mismo modo, los resultados del estudio denotan la correlación entre el aprendizaje 

y el aprendizaje colaborativo de los estudiantes del ciclo II de la Universidad de Huánuco 

– Huánuco 2022, los cuales arrojan una significancia de ,000 indicando asi que se 

realacionan de manera significativa y alta. Al respecto Pérez (2018). “Sistema de 

aprendizaje virtual para mejorar el desempeño académico de los estudiantes de los 

cursos de métodos y técnicas del estudio y psicología general de la facultad de Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Huánuco, 2017”. Concluyendo que el sistema de 

aprendizaje basado en la virtualidad si tiene una influencia respecto al incremento del 

desempeño académico, basado en el aprendizaje en grupos. Entonces, Tejada (2005), 
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sustenta que el aprendizaje del sistema tecnologico ayuda al estudiante a mejorar sus 

competencias digitales, dandoles mayores oportunidades de éxito en su vida profesional 

y el aprendizaje en grupos mejora la interacción y participacion facilitando la asimilacion 

de nuevos conocimientos sobre las tecnologias, de forma compartida. Demostrandose 

asi la importancia de crear nuevos conocimientos con el apoyo de la tecnologia 

compartida entre compañeros de clase ya sea presencial o virtual, posibilitando la 

interacción de aprender desde diversas plataformas y en tiempo real. 

- En cuanto se refiere a la correlación entre lo informacional y el aprendizaje colaborativo 

de los estudiantes del ciclo II de la Universidad de Huánuco – Huánuco 2022, los cuales 

arrojan una significancia de ,000 indicando asi que se realacionan de de manera 

significativa y alta. Al respecto Vergara (2019). “Herramientas digitales colaborativas 

para el fortalecimiento del aprendizaje en las aulas virtuales”. Concluye que es 

necesario que se brinde al estudiante toda la información necesaria para que pueda 

utilizar de manera correcta las herramientas digitales colaborativas como recurso 

didáctico para complementar el fortalecimiento de aprendizaje. Es asi que Gallardo 

(2011), demuestra que manejar la informacion tecnologica demuestra ser un papel 

importante en los universitarios, ya que permite organizar y planificar la aplicación de 

herramientas tecnologicas para que puedan ser utilizadas de forma adecuada y según las 

necesidades que soliciten para el aprendizaje de forma colaborativa. El manejo de la 

infomacion tecnologica aplicada mediante el aprendizaje colaborativo permite la 

interacción del docente y el alumno en un mismo contexto, la cual tambien le hace 

posible al docente realizar un seguimiento individual y grupal a sus estudiantes. 

- Asi mismo, los resultados del estudio denotan la correlación entre la comunicativa y el 

aprendizaje colaborativo de los estudiantes del ciclo II de la Universidad de Huánuco – 

Huánuco 2022, los cuales arrojan una significancia de ,000 indicando asi que se 

realacionan de de manera significativa y alta. Al respecto Panesso (2021). “Aprendizaje 

colaborativo mediado por el uso de las TIC en un contexto universitario intercultural”. 

Concluye que las estrategias usadas con los estudiantes por el profesor y medidas por el 

uso de las TIC, contribuyen a la mejora en el proceso aprendizaje del estudiante. La 

aplicación de estas herramientas genera que se produzca una interacción participativa, 

recíproca, así como la motivación necesaria para el cumplimiento de los objetivos 

académicos. Además, los estudiantes tienen presente que, si no existe una interacción 

constante con el profesor, esta pueda generar poco dinamismo, ocasionando una 
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monotonía y poco interés en los estudiantes. Siemens (2005) señala que la comunicación 

se basa en el hecho de que para obtener un conocimiento útil, es necesario combinar 

varias fuentes de información y ver las diferencias de opinión. En esta situación, los 

estudiantes, profesores y todas las demás personas involucradas son responsables del 

desarrollo continuo del entorno de aprendizaje y por lo tanto de sus herramientas, redes 

y comunidades de aprendizaje. En tal sentido, se busca que el profesor incluya diversas 

estrategias que motive a los estudiantes y pueda fomentar una dinámica enseñanza que 

satisfaga las necesidades de los estudiantes mediante la aplicación de técnologias. 

- Por otro lado, los resultados del estudio denotan la correlación entre la cultura digital y 

el aprendizaje colaborativo de los estudiantes del ciclo II de la Universidad de Huánuco 

– Huánuco 2022, los cuales arrojan una significancia de ,000 indicando asi que se 

realacionan de de manera significativa y alta. Al respecto Narváez y Guaña (2021). 

“Incidencia de las TIC en el aprendizaje colaborativo de la asignatura de programación 

en los estudiantes de los primeros semestres de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Informática, periodo 2019-2020”. Concluyeron que aplicada la 

evaluación, se pudo observar que ambos grupos de estudiantes, el control y el 

experimental, tenían los conocimientos necesarios cuando se empezó con la 

investigación. Asi mismo se determinó que existe un 33.3% de los estudiantes con un 

nivel alto, en tal sentido, este grupo de estudiantes no presenta una dificultad en la 

utilización y programación de diversas TIC, como escribir en código en un lenguaje de 

programación. En resumen, cuentan habilidades y destrezas suficientes para poder 

desempeñarse efectivamente y lograr aprendizajes significativos. La integración de las 

herramientas TIC en el aprendizaje tienen el fin de lograr un aprendizaje colaborativo y 

generan una mejoría en el proceso, este planteamiento se demostró en el grupo 

experimento, donde el docente utilizó diversas herramientas para poder buscar la 

participación colectiva de sus estudiantes mejorar el aprendizaje. Es asi que Boris (2009) 

menciona que la cultura digital hace referencia a la dimensión de integración de las 

cibercapacidades, considera afirmar que se logra a través del uso estratégico de diversas 

competencias para recopilar y procesar información en conocimientos y productos. El 

manejo de la tecnologia basado en la cultura digital permite la interaccion entre el 

estudiante y el docente en el manejo de la informacion de forma integral, debido a que 

gracias a la tecnologia se puede acceder a diversas fuentes de información para potenciar 

el aprendizaje. 
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- Por ultimo, los resultados del estudio denotan la correlación entre la tecnologia y el 

aprendizaje colaborativo de los estudiantes del ciclo II de la Universidad de Huánuco – 

Huánuco 2022, los cuales arrojan una significancia de ,000 indicando asi que se 

realacionan de manera significativa y alta. Al respecto Romero (2021). “Herramientas 

tecnológicas y aprendizaje colaborativo de los estudiantes en una universidad de 

Trujillo, año 2020”. Concluye, que las herramientas TIC, las videoconferencias, las 

plataformas Moodle, las redes sociales y los foros de los estudiantes presentan una 

relación alta y significativa con el aprendizaje colaborativo. Esto se determinó gracias a 

la técnica utilizada y al análisis estadístico realizado, donde, el coeficiente de correlación 

de Spearman es 0.722, 0.653, 0.628, 0.443 y 0.532 para cada una de las dimensiones, así 

mismo, cada una de ellas presenta una correlación moderada y significativa de 0.01. 

Armenta (2012), menciona que la tecnología digital hace referencia a los sistemas 

cognitivos que permiten a las personas desenvolverse en un entorno a través de la 

tecnología y facilitan los procesos de enseñanza, aprendizaje y gestión de su entorno a 

través de conocimientos básicos de los sistemas de información. Tras ello podemos decir 

que gracias a la tecnologia se puede acceder a diversas plataformas, facilitando el logro 

de la recopilacion de la informacion en menor tiempo posible, para su posterior 

procesamiento y generacion de nuevos conocimientos. 

- La investigación insentiva a los estudiantes y docentes a la aplicación de las 

competencias digitales, debido a que nos encontramos en una sociedad competitiva, 

donde solo sobresale el que mayor conocimiento posea, y para generar mayor 

conocimiento es mejor si se trabaja de forma colaborativa mediante grupos para su 

mayor analisis. El sistema educativo actual, ha cambiado demasiado con el uso de las 

tecnologias digitales, pues este sistema, se hizo más visible en la pandemia. Debido a 

eso, en los ultimos años se optó por usar la virtualidad, cuyos procedimientos requieren 

que el docente tenga más imperactividad. Dicha investigación optó explicar la 

importancia de las competencias digitales en el aprendizaje; y es que se apoya en el uso 

de los dispositivos informáticos, para que podamos, almacenar, recuperar, procesar, 

aprender, enseñar, presentar e intercambiar todo tipo de información. Las compentencias 

digitales es un factor escencial en el aprendizaje, brinda la seguridad necesaria, pues 

proteje la información, los datos personales, las clases introducidas, la identidad digital 

y mucha información personal. Se evidenció que es necesario optar sistemas digitales, 

que ayuden al progreso de enseñanza en el salón de clases, con la creación de contenidos 
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en material digital, pues los textos, ayudan mucho en el aprendizaje; contenidos que sean 

creativos, llamativos e interactivos, ayudarán en la captación de conocimientos. El uso 

de la tecnología en el aprendizaje es fundamental, pues genera un pensamiento crítico 

en los alumnos, pues las competencias digitales, genera una solución de problemas, ya 

que hay demasiada información digital, que sirva como impulso a seguir aprendiendo 

cada día. Los docentes tienen un papel importante en la enseñanza digital; el docente 

debe analizar, organizar y producir información precisa, que ayude a los estudiantes a 

obtener una mentalidad, con una actitud responsable y crítica. Los maestros deben tener 

un dominio para poder entablar comunicación en las clases virtuales; también realizar 

clases didacticas para tener una audiencia activa, pues la monotonía en las clases 

virtuales, suelen aburrir a los alumnos, y por ende, bajar los ánimos de aprendizaje de 

los mismos. Un profesor que posea una competencia digital, será capaz de generar 

interrelación con todos sus alumnos, enriqueciendo el aprendizaje en el aula virtual. Es 

de mucha importancia que los estudiantes posean mucha responsabilidad en el uso de 

los medios digitales; alumnos que sepan usar adecuadamente la información derivada de 

los docentes, será de mucha ayuda para que puedan adquirir muchos conocimientos, ya 

que en las platafaformas existen gran variedad de informacion util y necesaria. Si los 

docentes, así como los estudiantes, participan en realizar una competencia digital 

responsable, esto generará un aprendizaje colaborativo para todos. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 

1. Se determinó que las competencias digitales tienen relación de manera directa, alta y 

significativa con el aprendizaje colaborativo de los estudiantes del ciclo II de la 

Universidad de Huánuco – Huánuco 2022, demostrado en la tabla 01 con una 

significancia bilateral de P-valor debe ser menor a 0,01, según la tabla 7 de los niveles 

de significancia se obtuvo como resultado un coeficiente de la correlación de Pearson de 

r=0,992 lo que indica que dicha relación se da de manera positiva muy alta. 

2. Se determinó que el aprendizaje acerca de las competencias digitales se relaciona manera 

directa, alta y significativa con aprendizaje colaborativo de los estudiantes del ciclo II 

de la Universidad de Huánuco – Huánuco 2022, demostrado en la tabla 8 con una 

significancia bilateral de P-valor debe ser menor a 0,01, según las tabla de los niveles de 

significancia se obtuvo como resultado un coeficiente de la correlación de Pearson de 

r=0,988 lo que indica que dicha relación se da de manera positiva muy alta. 

3. Se determinó que lo informacional de las competencias digitales se relacionan de manera 

directa, alta y significativa con el aprendizaje colaborativo de los estudiantes del ciclo II 

de la Universidad de Huánuco – Huánuco 2022, demostrado en la tabla 9 con una 

significancia bilateral de P-valor debe ser menor a 0,01, según las tabla de los niveles de 

significancia se obtuvo como resultado un coeficiente de la correlación de Pearson de 

r=0,980 lo que indica que dicha relación se da de manera positiva muy alta. 

4. Se determinó que la comunicativa de las competencias digitales se relacionan de manera 

directa, alta y significativa con el aprendizaje colaborativo de los estudiantes del ciclo II 

de la Universidad de Huánuco – Huánuco 2022, demostrado en la tabla 10 con una 

significancia bilateral de P-valor debe ser menor a 0,01, según las tabla de los niveles de 

significancia se obtuvo como resultado un coeficiente de la correlación de Pearson de 

r=0,982 lo que indica que dicha relación se da de manera positiva muy alta. 

5. Se determinó que la cultura digital de las competencias digitales se relacionan de manera 

directa, alta y significativa con el aprendizaje colaborativo de los estudiantes del ciclo II 

de la Universidad de Huánuco – Huánuco 2022, demostrado en la tabla 11 con una 

significancia bilateral de P-valor debe ser menor a 0,01, según las tabla de los niveles de 

significancia se obtuvo como resultado un coeficiente de la correlación de Pearson de 

r=0,989 lo que indica que dicha relación se da de manera positiva muy alta. 
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6. Se determinó que la tecnológica de las competencias digitales se relacionan de manera 

directa, alta y significativa con el aprendizaje colaborativo de los estudiantes del ciclo II 

de la Universidad de Huánuco – Huánuco 2022, demostrado en la tabla 12 con una 

significancia bilateral de P-valor debe ser menor a 0,01, según las tabla de los niveles de 

significancia se obtuvo como resultado un coeficiente de la correlación de Pearson de 

r=0,993 lo que indica que dicha relación se da de manera positiva muy alta. 



61  

VI. RECOMENDACIONES 

 

 

• Se sugiere a las autoridades Universitarias (Rector, el Vice Rector Administrativo, el 

Vice Rector Académico y el secretario de la Universidad) que permitan desarrollar 

experiencias y fortalecer las prácticas pedagógicas, pero sobre todo que se desarrollen 

espacios donde los educadores puedan compartir sus experiencias para el conocimiento 

de todos los docentes. Así mismo deben evaluar y desarrollar las competencias digitales 

y el aprendizaje colaborativo a través de talleres especializados. 

• Se sugiere a las autoridades Universitarias (Rector, el Vice Rector Administrativo, el 

Vice Rector Académico y el secretario de la Universidad), que los docentes realicen 

actividades de formación encaminadas a potenciar sus competencias digitales en el área 

de manejo de herramientas pedagógicas relacionadas con las tecnologías informáticas 

como entornos virtuales de aprendizaje, creación de contenidos y trabajo en red para 

mejorar su interacción con los estudiantes. 

• Se sugiere a las autoridades Universitarias (Rector, el Vice Rector Administrativo, el 

Vice Rector Académico y el secretario de la Universidad) fortalecer el área de innovación 

pedagógica, formando líderes en relación con las TIC y competencias digitales para 

fortalecer un grupo de apoyo a los docentes. 

• Se sugiere a los docentes que, para lograr un nivel óptimo de desarrollo en su gestión, se 

comuniquen con sus estudiantes utilizando una variedad de dispositivos digitales para 

lograr los procesos de enseñanza – aprendizajes adecuados. 

• Motivar a los docentes que imparten clases en el ciclo II de la Universidad de Huánuco 

creen grupos de capacitación entre sí mismos, teniendo un mayor dominio y control sobre 

las competencias digitales para el soporte y apoyo hacia los demás profesores que no 

dominan bien las diversas herramientas tecnológicas con el fin de potenciar la labor y la 

modalidad de educación tanto presencial como virtual. 

• Incentivar a los futuros maestrandos a seguir investigando, analizando y perfeccionando 

el presente tema de investigación, de manera que se aporte a la función de enseñar y 

generar un interés por la investigación y nuevos aprendizajes en los estudiantes, esto 

incluirá la competencia digital con las diversas formas de aprendizaje, de diseño 

experimental, para ampliar mejor el aprendizaje y determinar un resultado mucho más 

amplio. 
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Anexo 1. Instrumentos de recolección de la información 
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Anexo 2. Consentimiento informado 
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Anexo 3. Matriz de consistencia 
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Anexo 4. Constancia emitida por la universidad donde se realizó el estudio 
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Anexo 5. Operacionalización de variables 
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Anexo 6. Validez y fiabilidad del Instrumento 
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Criterios evaluados Valoración positiva Valoración 

negativa 

MA (3) BA (2) A (1) PA NA 

Ficha técnica 

 

Nombre Original 

del instrumento: 

Cuestionario para medir el aprendizaje colaborativo 

Cuestionario para medir la competencia digital 

Autor y año: ORIGINAL: Ciurlizza de las Casas (2020) 
Guizado, Menacho y Salvatierra (2018) 

ADAPTACIÓN: 
- Pimentel Dávila, Tesith 
- Santiago Jara, Liz 

Objetivo del 

instrumento: 

Conocer los aspectos del aprendizaje colaborativo y determinar el nivel de la 

competencia digital 

Usuarios: Estudiantes 

Forma de 

Administración: 

Individual con una duración de 10 minutos 

Validez: La validez se realizó tomando en cuenta el criterio de tres Jueces Expertos los cuales 

consideran Válido el Instrumento. 

Juez 1: Anaya Moreno, Yuri Arquímedes 

Criterios evaluados Valoración positiva Valoración negativa  

MA (4) BA (3) A (2) PA(1) NA (0) 

Calidad de redacción de los ítems  3    

Amplitud del contenido a evaluar  3    

Congruencia con los indicadores  3    

Coherencia con las dimensiones  3    

Juez 2: Uribe Cornelio, Guido Elmer 

Criterios evaluados Valoración positiva Valoración negativa  

MA (4) BA (3) A (2) PA(1) NA (0) 

Calidad de redacción de los ítems 4     

Amplitud del contenido a evaluar 4     

Congruencia con los indicadores 4     

Coherencia con las dimensiones 4     

Juez 3: Arias Huaman, Cinthya Vanessa 

Criterios evaluados Valoración positiva Valoración negativa  

MA (4) BA (3) A (2) PA(1) NA (0) 

Calidad de redacción de los ítems 4     

Amplitud del contenido a evaluar 4     

Congruencia con los indicadores 4     

Coherencia con las dimensiones 4     
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Confiabilidad: Para derminar la confiabilidad se realizó la prueba Alfa de Cronbach, para 

la cual se aplicó el cuestionario a una muestra piloto de 15 estudiantes, cuyo 

resultado es alfa = 0.798, interpretandose que cada items del cuestionario tiene una 

correlacion confiable y aceptable. 

Calificación: Tabla 1. Estructura del Cuestionario dirigido a estudiantes de la universidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Estructura del Cuestionario dirigido a estudiantes de la universidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Competencias digitales y el aprendizaje colaborativo. 

VARIABLE 1  VARIABLE 2 
NIVELES GENERAL 

Bueno 93-125 91-120 173-245 

Regular 59-92 58-90 99-172 

Malo 25-58 24-57 25-98 

 

VARIABLE DIMENSIONES ITEMS PUNTUACIÓN 

Competencia 
digital 

D1 I1 

I2 

Nunca =1 

Casi nunca =2 

   Algunas veces=3 

  I3 Casi siempre=4 

  . Siempre=5 

 D2 . Del 1 al 25 

Aprendizaje 
colaborativo 

D3 

D4 

. 

. 

No corresponde 

 D5 .  

  I25  

Total 25  

 

VARIABLE DIMENSIONES ITEMS PUNTUACIÓN 

Aprendizaje 
colaborativo 

D1 I1 

I2 

Nunca = 1 

Casi nunca =2 

   Algunas veces=3 

  I3 Casi siempre=4 

  . Siempre= 5 

 D2 . Del 1 al 24 

 D3 I24 No corresponde 

Total 24  

 

    

    

    

    

    

    

   

 

    

    

   

   

   

   

   

 

    

    

    

    

 



89  

Anexo 7. Confiabilidad de las dimensiones de cada variable 

 

 

Prueba de normalidad 
 

Kolmogorov-Smirnova 

 Estadístico gl Sig. 

Competencias Digitales ,895 80 ,000 

Aprendizaje Colaborativo ,938 80 ,001 

Aprendizaje ,898 80 ,000 

Informacional ,857 80 ,000 

Comunicativa ,868 80 ,000 

Cultura digital ,900 80 ,000 

Tecnológica ,902 80 ,000 

 

Según esta tabla de la prueba de normalidad observadas de las variables y 

dimensiones el gl (Número de encuestados) es de 80 por lo que se está utilizando la prueba 

de normalidad de Kolmogorov-Smirnova; por lo tanto, se trabajara con la correlación de 

Pearson. Asimismo, la significancia dada de todos es inferior a 0.05 y esto es equivalente a 

que la distribución de los datos indicando que son normales. 
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Anexo 8. Base de datos por variable 
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Anexo 9: Imagen de porcentaje de Turnitin 

 


