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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo establecer la relación entre el uso de las tecnologías 

de la información y comunicación (TIC) y las competencias socioemocionales de estudiantes de 

medicina de una universidad privada de Lima, 2023. Se empleó el método hipotético deductivo 

con enfoque cuantitativo, con diseño no experimental y de corte transversal correlacional. La 

muestra estuvo conformada por 330 estudiantes de medicina de una universidad privada de Lima 

en el año 2023, el muestreo fue probabilístico por estratos. Para la recolección de datos se usaron 

dos instrumentos debidamente validados, ambos con 38 preguntas cada uno. Los resultados 

mostraron una correlación positiva moderada entre el uso TIC y las competencias 

socioemocionales con un Rho de Spearman 0.628 (p < 0.001); del mismo modo se encontró 

relación positiva moderada entre el uso de las TIC y tres dimensiones de la segunda variable: 

capacidades cognoscitivas, logro y acción y relaciones interpersonales; respecto a la relación 

entre el uso de las TIC y la dimensión eficacia personal la correlación fue positiva débil. Por lo 

anteriormente expuesto, se concluye que existe relación significativa entre el uso de las TIC y las 

competencias socioemocionales. 

 

Palabras clave: TIC, competencias digitales, competencias socioemocionales, habilidades 

blandas,  
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ABSTRACT 

The aim of this study was to establish the relationship between the use of information and 

communication technologies (ICT) and the socioemotional competencies of medical students at a 

private university in Lima, 2023. The hypothetical-deductive method with a quantitative 

approach was used, with a non-experimental and cross-sectional correlational design. The 

sample consisted of 330 medical students of a private university in Lima in the year 2023, the 

sampling was probabilistic by strata. Two duly validated instruments were used for data 

collection, both with 38 questions each. The results showed a moderate positive correlation 

between ICT use and socioemotional competencies with a Spearman's Rho 0.628 (p < 0.001); 

likewise, a moderate positive relationship was found between ICT use and three dimensions of 

the second variable: cognitive abilities, achievement and action, and interpersonal relationships; 

regarding the relationship between ICT use and the personal efficacy dimension, the correlation 

was weakly positive. Based on the above, it is concluded that there is a significant relationship 

between the use of ICT and socioemotional competencies. 

 

Key words: ICT, socioemotional competencies, soft skills 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años el uso del internet y las redes sociales han ocasionado cambios en la 

manera como nos comunicamos y aprendemos, la sociedad está pasando por una etapa de 

transformación a una era digital, y el ámbito educativo no es una excepción. Chatterjee y 

Chakraborty (2021) mencionan que esta digitalización educativa se acentuó con la presencia de 

la pandemia por COVID-19 e implica un cambio en la metodología tradicional de enseñanza 

para dar pase a una serie de estrategias de formación de competencias digitales y modernas 

tecnologías de información y comunicación (TIC) para fortalecer el desarrollo de estas 

competencias; asi mismo el comportamiento humano y el factor emocional toma gran 

importancia en esta era digital y se relaciona con el logro de las metas de los estudiantes 

(Lechuga y Martínez, 2022). De este modo, las redes sociales y otras herramientas digitales se 

pueden utilizar como instrumentos educativos y hacen mas fácil el aprendizaje, la comunicación 

y la interrelación entre los diferentes protagonistas del proceso enseñanza - aprendizaje, además 

propicia la estructuración de un aprendizaje fluido mediante metodologías activas y trabajo 

participativo; por dicho motivo todos los involucrados en la actual modalidad de enseñanza 

deben dominar las TIC y tener un adecuado control de sus emociones para poder adaptarse a 

estos cambios y sobresalir tanto en el ámbito educativo y futuro laboral (Veloza, 2023).  

El presente estudio se ha desarrollado en cinco capítulos, en el primer capítulo se habla del 

problema, se plantean los objetivos,  la justificación y las principales limitantes para su 

ejecución; en el segundo capítulo se trata los antecedentes del estudio, las teorías y se redacta la 

hipótesis; el tercer capítulo corresponde a la metodología del estudio, las características de la 

población y la muestra, las variables, sus instrumentos, la validez, la confiabilidad y el 

procesamiento de datos; en el cuarto capítulo se muestran los resultados estadísticos y por 

último, en el quinto capítulo se exponen las conclusiones y recomendaciones



13 
 

 
 
 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

En este capítulo se describió de forma exacta y resumida la realidad problemática que 

enmarca el conocimiento que hasta el momento hay sobre el problema, las causas y sus 

consecuencias, luego se planteó los objetivos y se describió la justificación para realizar el 

estudio. 

1.1. Planteamiento del problema      

En la actualidad la gran predominancia de la internet, las redes sociales y las TIC ha 

causado una variación significativa de la forma como las personas se interrelacionan, 

investigan, crean conocimiento y lo difunden. Esta situación se ha globalizado y evoluciona 

rápidamente, provocando una era caracterizada por una transformación continua que 

requiere que todos los ciudadanos se adapten diariamente ya sea en el contexto personal y/o 

laboral (Montero et al., 2020).  

Ante la realidad descrita, Ramos et al. (2010), mencionaron que es importante 

elaborar sistemas de enseñanza que provoquen en el estudiante, el interés por el auto 

aprendizaje, creando entornos de estudio que usen herramientas tecnológicas y digitales que 

ofrezcan diversos medios para avanzar hacia un aprendizaje constructivista, que lleven a 

promover en los discentes capacidades cognoscitivas, psicomotrices y socioemocionales que 

son requeridas por la comunidad contemporánea. Así mismo, López et al. (2020), 

confirmaron lo antes dicho y refirieron que la educación se basa en el aprendizaje del 

alumno, sin poner límites ni reglas para aprender, donde lo más importante se lleva a cabo 

en la interrelación docente - estudiante, centrándose en la unificación de las dimensiones 

social, cognoscitiva y emocional como puntos clave para una buena educación. 
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A nivel mundial se ha vivido un aumento del uso y la interacción de las personas con 

las TIC. En Latinoamérica, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el 2014, menciona que desde inicios del 2011 se 

encontró un incremento de uso de TIC como el internet y telefonía móvil, muchos países de 

la región mostraron tasas de crecimiento positiva, con un incremento promedio de 12% 

anual destacándose Brasil y chile con el mayor porcentaje, y Guatemala y República 

Dominicana con el 2.41 y 2.76% respectivamente (López et. al, 2014). En el Perú el uso de 

las TIC se ha mantenido casi invariable desde el 2014 manteniéndose en el puesto 90 del 

ranking del uso de TIC entre todos los países del mundo proyectando una caída hasta el 

puesto 109 para el 2021(Tocto et. al., 2019). 

Los sistemas educativos asimilan estas mejoras tecnológicas y buscan ahora 

pertenecer  a  una  sociedad  globalizada,  por  lo  que  deben ofrecer servicios educativos de 

calidad para lo cual incluyen en sus prácticas pedagógicas las TIC, las cuales llevarán  a  los 

estudiantes a adquirir diversas competencias (Gamboa et al., 2018). La oleada de la 

digitalización, esta en etapa transformación irreversible y está influyendo en la conciencia de 

las personas, sobre todo en los estudiantes en formación que son los consumidores 

potenciales de estos sistemas digitales (Morozov y Kozolov, 2019); por tal motivo es 

primordial que docentes y estudiantes dominen estas herramientas digitales (Vejarano, 

2021). 

Así mismo, las competencias socioemocionales tienen relación con el éxito 

académico y profesional, a finales del siglo XX surgió un interés muy especial por las 

competencias socioemocionales, y desde la comunidad científica se manifestó el hecho de 

que la  investigación  respecto a las  emociones en el contexto  educativo,  son  un  factor  
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primordial para generar nuevos conocimientos de acuerdo a las necesidades de hoy en día, y 

que se requieren para poder incentivar el desarrollo de la sociedad, y esta no se quede 

estancada, repitiendo modelos, paradigmas o enfoques que no son suficientes para atender la 

problemática actual (Bisquerra, 2018).  

En relación a lo mencionado, Lechner et al. (2019), reafirmaron lo dicho y además 

refirieron que estas competencias contribuyen con mejores resultados educativos en las 

diferentes etapas educativas, mejoran la participación social, incrementan los ingresos 

familiares y contribuyen a optimizar la salud emocional. Además, Bucich y MacCann 

(2018), confirmaron que el dominio de competencias socioemocionales contribuyen a 

mejores logros académicos, a la conformación de liderazgo transformacional, a relaciones 

interpersonales positivas tanto en el trabajo como en la sociedad y a una buena salud mental 

al atenuar el efecto del estrés, y alejar a las personas de la ansiedad, la desesperanza y la 

depresión.  

En Europa se han puesto en marcha programas que ayudan al alumnado a adquirir o 

mejorar las competencias socioemocionales, en tal sentido, Barqueros-López et al. (2019) 

reportaron 17 programas de entrenamiento en 11 diferentes países del mundo, España 

encabeza la lista ya que 47.36% de estos programas se desarrollaron en dicho país, también 

se implementaron programas de mejora en Alemania, Nigeria, Irán, Portugal, Suecia, 

República Libanesa, Estados Unidos y Canadá, lo cual refleja un 5.26% del total para cada 

país; en Latinoamérica, las competencias socioemocionales han sido poco investigadas, pero 

el interés por el abordaje de la educación socioemocional viene cobrando gran interés no 

solo por la comunidad científica y académica, sino también por diferentes organismos e 

instituciones sociales, que ven la urgente necesidad de aportar en los procesos educativos 
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que ayuden a los estudiantes en la regulación de sus emociones (Ruiz, 2020), Barqueros-

López et al. (2019) reportaron que el 10.52% de programas implementados para mejorar las 

competencias socioemocionales de los estudiantes se dieron en Chile y Bolivia. 

La comunidad peruana no se ha mantenido al margen en el empleo de las TIC, estas 

tecnologías se usan continuamente en el desarrollo de diversos planes educativos, desde 

inicial hasta el nivel superior. Del mismo modo, con el correr de los días, las competencias 

socioemocionales van cobrando mayor importancia en el confort personal y el prestigio 

profesional, ya que estas, reducen la susceptibilidad al estrés, a la depresión y a la ansiedad.   

La educación superior peruana debe tomar en cuenta el uso de las TIC, ya que son 

herramientas prioritarias para un buen desempeño académico, Vejarano (2021) refirió que el 

uso de las TIC mejoró el desempeño y el éxito académico en estudiantes de medicina. Del 

mismo modo, las competencias socioemocionales cobraron importancia e influyeron 

positivamente en el rendimiento y desenvolvimiento en las prácticas clínicas reales en 

estudiantes de la salud (Borda, 2021).  

En el Perú, no se han reportado estudios que relacionen las variables mencionadas, 

Los estudiantes de medicina emplean las TIC en su día a día, además están sometidos a gran 

estrés por la carga académica y lo demandante de su carrera, y para contrarrestar ello deben 

fortalecer sus competencias socioemocionales, por lo que sería de utilidad conocer si hay 

relación entre ambas variables y así plantear posibles  estrategias  para ello, buscando un  

mejor desenvolvimiento en su futura  profesión; además en nuestro medio el mayor 

porcentaje de médicos egresan de instituciones privadas, por lo que la presente investigación 

pretendió averiguar si el uso de TIC tiene relación con las competencias socioemocionales 

en alumnos de medicina de una universidad privada de Lima en el año 2023. 
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es la relación entre TIC y las competencias socioemocionales de estudiantes de 

medicina de una universidad privada de Lima, 2023? 

1.2.2.   Problemas específicos 

¿ Cuál es la relación entre TIC y las competencias socioemocionales en la dimensión 

eficacia personal de estudiantes de medicina de una universidad privada de Lima, 2023? 

¿Cuál es la relación entre TIC y las competencias socioemocionales en la dimensión 

capacidades cognoscitivas de estudiantes de medicina de una universidad privada de 

Lima, 2023? 

¿Cuál es la relación entre TIC y las competencias socioemocionales en la dimensión 

logro y acción de estudiantes de medicina de una universidad privada de Lima, 2023? 

¿Cuál es la relación entre TIC y las competencias socioemocionales en la dimensión 

relaciones institucionales de estudiantes de medicina de una universidad privada de Lima, 

2023? 

1.3.  Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Establecer la relación entre  TIC y las competencias socioemocionales de estudiantes 

de medicina de una universidad privada de Lima, 2023. 
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1.3.2.  Objetivos específicos 

Establecer la relación entre  TIC y las competencias socioemocionales en la 

dimensión eficacia personal en el contexto referido. 

Establecer la relación entre TIC y las competencias socioemocionales en la 

dimensión capacidades cognoscitivas en el contexto referido. 

Establecer la relación entre TIC y las competencias socioemocionales en la 

dimensión logro y acción en el contexto referido. 

Establecer la relación entre TIC y las competencias socioemocionales en la 

dimensión relaciones institucionales en el contexto referido. 

1.4.  Justificación de la investigación: 

El trabajo tiene justificación debido a que permite evaluar la relación que hay entre el 

las TIC y las competencias socioemocionales en alumnos de medicina de una universidad 

privada de Lima en el 2023.  

1.4.1.  Teórica 

Debido al desarrollo del internet en el mundo, el uso de las TIC ha cobrado mayor 

importancia, se sabe que es indispensable en la adquisición de diferentes competencias que 

caracterizan a un profesional sobresaliente. Esta investigación se realizó buscando 

contribuir con nuevos conocimientos a la comunidad científica respecto al empleo de las 

TIC y las competencias socioemocionales, los hallazgos de la investigación permitieron 

enriquecer el conocimiento sobre el tema. 

La investigación se sustentó en la teoría dada por Montes y Ochoa quienes 

caracterizaron a la variable TIC y la dimensionaron en tres categorías:  El conocerlas, que 
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se refiere a la idea que se tienen de éstas y de su uso; el saber usarlas, que implica el 

empleo que se le da diariamente en las prácticas educativas, y transformar con su uso, que 

se relaciona con la modificación adaptativa que se hace  cuando se usan las TIC. Así 

mismo, las competencias socioemocionales son habilidades de importancia crucial que 

vienen cobrando importancia en la educación, ya que ayudan al control de estrés, 

depresión, ansiedad, contribuyen al trabajo colaborativo y a la toma acertada de decisiones. 

Álvarez y colaboradores, teorizaron sobre estas competencias y determinaron cuatro 

dimensiones: eficacia personal, capacidades cognoscitivas, logro y acción, y relaciones 

institucionales. 

1.4.2. Metodológica 

Se debe resaltar que esta investigación es relevante ya que se trabajó con 

instrumentos elaborados y validados; los mismos que servirán como aportes para futuros 

estudios sobre problemas similares. Para la variable TIC se empleó un instrumento tipo 

encuesta con 38 ítems, 9 relacionados con la dimensión “conoce las TIC”, 15 relacionados 

con la dimensión “utiliza las TIC” y 14 relacionadas con la dimensión “transforma las TIC 

para su aprendizaje”. Para la variable competencias socioemocionales el instrumento fue 

otra encuesta con 38 ítems, de las cuales 12 correspondieron a la dimensión “eficacia 

personal”, 6 a la dimensión “capacidad cognoscitiva”, 14 relacionados con la dimensión 

“logro y acción”, y 6 relacionados con la dimensión “relación institucional”. 

1.4.3.  Práctica 

Finalmente, esta investigación nos llevó a saber que tanto conocimiento poseen los 

discentes respecto al uso de TIC, tecnologías que se consideran indispensables para la 
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adquisición de nuevos conocimientos en la educación actual, así también, nos dio a 

conocer  cuáles son las competencias socioemocionales que predominan en los estudiantes 

de medicina, y si ambas variables se relacionan entre sí. Conociendo lo antes mencionado, 

la institución podría evaluar la importancia del uso de las TIC y el grado de influencia en el 

desarrollo de estas competencias, permitiendo así, buscar estrategias para fortalecer estas 

habilidades en sus estudiantes.  

1.5.  Limitaciones de la investigación 

La presente investigación tuvo su principal limitación en la recolección de datos, 

empezando por la obtención del permiso formal de las autoridades respectivas para la 

aplicación del instrumento en la muestra planteada, ya que los diversos y engorrosos 

trámites burocráticos retrasaron un promedio de 2 meses el permiso respectivo; así mismo, 

una vez obtenido el respectivo permiso, hubo dificultad para el abordaje de los estudiantes 

para la aplicación de las encuestas ya que estos estaban distribuidos en diferentes horarios 

y sedes. Otro punto limitante fue la ausencia de bibliografía internacional y nacional que 

relacione las variables en estudio, sumado a la falta de instrumentos estandarizados para 

medirlas; a pesar de ello, se encontraron instrumentos efectivos que nos permitieron 

alcanzar las metas de la investigación.  

. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se consideró la importancia del problema a nivel nacional e 

internacional, se revisó diferentes estudios y teorías que nos permitieron dar sustento al 

desarrollo de la investigación, asi mismo, se determinaron las variables y sus respectivas 

dimensiones con sus respectivas bases teóricas para finalizar con el planteamiento de la hipótesis 

a demostrar. 

2.1.Antecedentes de la investigación 

 2.1.1. Antecedentes internacionales 

Lechuga y Martínez (2022), desarrollaron un estudio buscando “analizar la relación 

entre el perfil de habilidades sociales y el rendimiento académico”. La investigación fue 

cuantitativa, observacional y de relación, se trabajó con 532 estudiantes recién ingresantes 

y como instrumento para la variable habilidades socioemocionales se usó una encuesta con 

habilidades de rendimiento más elevado y más bajo y para el rendimiento académico se 

usó el promedio final de calificación. Entre las habilidades más frecuentes que se 

encontraron tenemos las habilidades para relacionarse, afrontar la agresión y manifestar sus 

sentimientos; en el rendimiento académico el 43,4% de discentes tuvo la más alta 

calificación (90 – 100), el 35.2% (80 – 89) y el resto menor calificación; con estos datos no 

se encontró relación directa entre el promedio final y las habilidades socioemocionales 

encontradas. Con los hallazgos mencionados se determinó finalmente que las variables 
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analizadas en el estudio no se relacionaron significativamente en el grupo de discentes 

evaluados. 

Por otro lado, Espinoza y Gallegos (2020), tuvieron por objetivo “medir el nivel de 

importancia de las habilidades blandas, aplicables en el entorno laboral desde la 

perspectiva de los alumnos de una universidad privada del Ecuador”, fue un estudio 

cuantitativo observacional, correlacional y transeccional, se trabajó con un total de 217 

estudiantes universitarios y se utilizó una encuesta como instrumento, la misma que 

consideró ítems relacionados con las habilidades blandas o competencias socioemocionales 

y otra parte sobre la importancia de estas para su aplicación en el centro de labores. Los 

hallazgos mostraron que existe correlación entre las habilidades blandas o competencias 

socioemocionales y la importancia de estas en la labor que desempeñan los estudiantes, 

con una media de respuesta en nivel 4/5 (sumamente importante), con grado de 

significancia de 0.05. Con ello concluyeron que los alumnos universitarios conocían las 

habilidades blandas y tenían claro la necesidad de estas para desenvolverse adecuadamente 

tanto es su ambiente social como de trabajo.  

Así mismo, Piovano et al. (2020), en su trabajo se propusieron “establecer qué 

relación existe entre las competencias socioemocionales, las estrategias de afrontamiento 

y el rendimiento académico”. Hicieron un estudio cuantitativo observacional, correlacional 

y transeccional, se trabajó con 517 alumnos (de diferentes universidades de Argentina) 

para el cual aplicaron un cuestionario sociodemográfico y tres escalas de valoración. Los 

resultados demostraron inicialmente al aplicar el coeficiente de Pearson, que las variables 

rendimiento académico y competencias socioemocionales, no estan relacionadas entre 

ellas; pero al aplicar  la prueba t como método analítico se evidenció que las variables si 
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tienen relación, los alumnos con mayor desempeño académico tenían valores más altos de 

competencias socioemocionales (específicamente en las dimensiones expresión emocional, 

regulación emocional y empatía); con una significancia de 0.01. Concluyendo que existió 

relación entre las competencias socioemocionales y las estrategias de afrontamiento en 

relación al rendimiento académico, los alumnos con mayor promedio de nota tuvieron 

niveles más altos en cuanto a competencias socioemocionales en sus dimensiones 

expresión emocional, regulación emocional y empatía. 

Pardo-Cueva et al. (2020), en su trabajo plantearon el objetivo de “comprender y 

explicar el uso de una herramienta tecnológica denominada Padlet, como estrategia para 

la enseñanza– aprendizaje y por ende mejorar el rendimiento estudiantil”. El diseño fue 

cuantitativo observacional, descriptivo correlacional y transeccional, se trabajó con 92 

discentes y el instrumento utilizado para la variable uso de las TIC tenía dos bloques, uno 

para indagar datos descriptivos y el otro para determinar la apreciación respecto al uso de 

TIC (trabajo colaborativo con Padlet); para la variable rendimiento estudiantil, se usó las 

calificaciones en las asignaturas. Los resultados obtenidos reportaron que 84.7% de 

pacientes se sintieron satisfechos por el uso de las TIC (Padlet) y 78.3% se sintieron 

satisfechos con su rendimiento académico, con ello se demuestra que existió relación con 

significancia estadística entre el uso de Padlet y la satisfacción con el rendimiento 

estudiantil; con un nivel de significancia del 5%. Concluyendo que hubo relación entre el 

uso del Padlet y el rendimiento estudiantil en instituciones de nivel superior. 

Finalmente, George y Salado (2019), realizaron un trabajo en el que se propusieron 

el objetivo de “analizar las competencias investigativas relacionadas con el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación en estudiantes de doctorado de tres 
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universidades mexicanas”. Fue una investigación cuantitativa observacional, descriptiva, 

correlacional con corte transversal, se entrevistó a 39 alumnos mediante la aplicación de 

dos cuestionarios para recolectar los datos sobre las  variables que se estudiaron. Los 

hallazgos mostraron que la mayor cantidad de alumnos de cada universidad estudiada 

prefirieron las TIC para lograr sus propósitos investigativos con un porcentaje entre 66 % y 

89% de alumnos. Con ello, los autores concluyeron que los alumnos de doctorado en su 

proceso de estudio usaron de forma continua las TIC y las relacionaron directamente con 

las competencias investigativas prefiriendo las tecnologías digitales para lograr sus 

propósitos estudiantiles. 

 2.1.2.  Antecedentes nacionales 

En el Perú, Borda (2021), se propuso la finalidad de “determinar la relación de las 

competencias socioemocionales y el trabajo colaborativo en los estudiantes de enfermería 

de una Universidad Privada de Lima, en el año 2021”. El trabajo que realizó fue 

observacional, correlacional y transeccional con método hipotético deductivo, trabajó con 

276 alumnos y para el recojo de la información se utilizó un cuestionario constituido con 

20 ítems para la variable competencias socioemocionales y 12 ítems para el trabajo 

colaborativo se considerándose agentes que influyeron en esta labor. Los resultados 

señalaron que existió una correlación moderada directa entre las competencias 

socioemocionales y el trabajo colaborativo, donde el 7.6% estuvo totalmente de acuerdo, 

10.9% estuvo muy de acuerdo, 5.1% estuvo bastante de acuerdo y 8% estuvo algo de 

acuerdo, con una significancia del 5%. Se concluyó que las competencias 

socioemocionales en todas sus dimensiones y el trabajo colaborativo tuvieron una relación 

significativa. 
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Del mismo modo, Vejarano (2021), llevaron a cabo un trabajo con la meta de 

“determinar la relación de las TIC con el logro académico en estudiantes universitarios de 

pregrado de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad de San Martín de Porres 

durante el año 2019”. Este fue cuantitativo, observacional y correlacional con corte 

transeccional, su muestra fue de 116 estudiantes y como instrumentos se aplicó una 

encuesta para las TIC y el promedio de calificaciones para el logro académico. Los 

resultados dieron a conocer que las variables analizadas estaban relacionadas entre sí, con 

una media general en la variable uso de las TIC, de 3.39 y entre sus dimensiones se 

encontró una media de 3.4 respecto su conocimiento, 3.54 en relación a su utilización y 

3.54 respecto a la transformación de las mismas; para la variable logro académico el índice 

de correlación de Pearson fué 9.93; con 5% de significancia. Concluyendo que había una 

relación entre el uso de las TIC y los logros académicos reafirmando el valor y la utilidad 

del uso de herramientas digitales en la educación superior, debido a que su uso facilitó el 

aprendizaje al mejorar los logros académicos. 

Además, Callata (2021), realizó un estudio que tuvo como objetivo “determinar la 

relación que existe entre el uso de las TIC y el aprendizaje autónomo en estudiantes de 

terapia física de la Universidad Nacional Federico Villarreal, Lima 2020”; fue 

cuantitativo observacional, correlacional de corte transeccional, y trabajó con 102 

estudiantes y como instrumento se usaron dos encuestas uno para cada variable. Los 

resultados demostraron que existe relación en grado moderado entre la utilización de las 

TIC y el aprendizaje autónomo, con una significancia estadística del 5%. La conclusión 

principal fue que el uso de las TIC se relaciona con el aprendizaje autónomo en todas sus 

dimensiones con alto grado de significancia. 
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En otro estudio, Laureano (2021), se propuso el objetivo de “determinar si existe 

una relación entre las competencias digitales y el estrés académico en estudiantes de una 

universidad privada de Trujillo, 2021”. La tesis fue cuantitativa observacional, 

correlacional y transeccional, el autor trabajó con 88 estudiantes y para el levantamiento de 

datos se usó un cuestionario para cada variable. Los resultados reportaron un 65.5% con 

nivel de competencias digitales alto y 38.6% con un nivel alto de estrés académico, así 

demostraron que la variable competencias digitales presenta un nivel de correlación no 

significativo con el estrés académico, con un grado de significancia del 5%. Finalmente se 

concluyó que no hubo una relación estadísticamente significativa entre las variables 

competencias digitales y estrés académico.  

Finalmente, Espinoza (2019), desarrolló una investigación en la que ser propuso 

“demostrar que las tecnologías de información y comunicación contribuyen en el 

desarrollo académico de las universidades públicas de Lima Metropolitana y Callao en el 

año 2017”.  El estudio fue cuantitativo, descriptivo, correlacional y de corte transeccional 

con método hipotético deductivo, la muestra fue de 246 estudiantes (de diferentes 

universidades nacionales) y como instrumento se usó una encuesta aplicada a docentes y 

estudiantes. Los resultados demostraron que la utilización de las TIC se relacionó 

positivamente con el desarrollo académico (52% consideró un excelente desarrollo 

académico), con un nivel de significancia del 5%.  Concluyendo que la correcta 

implementación y aplicación de las TIC fue un componente influyente para el progreso 

académico y profesional de los universitarios, y esto debido a que incrementó el desarrollo 

de capacidades en los estudiantes. 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Tecnologías de la información y comunicación 

2.2.1.1.  Conceptualización  

Ayala y Gonzales (2015), indicaron que las TIC son las que se utilizan para: 

planificar, guardar, compartir y/o procesar información en sus diversas formas con el 

objetivo principal que es desarrollar mejor diferentes procesos, mejorando las 

competencias y productividad de las personas e instituciones. Para Sánchez et al. (2015), 

son herramientas tecnológicas que se utilizan para administrar y organizar los datos, siendo 

muy útiles los computadores y programas que posibilitan la generación, transformación, 

resguardo y recuperación de información para diversos contextos. Granda et al. (2019), 

confirmaron lo antes mencionado y consideraron a las TIC como instrumentos necesarios 

para comunicar, emplear y trabajar información de manera digital para que luego pueda ser 

usada para generar más conocimiento. Ríos y Franco (2021) mencionaron que los usos que 

se les da a las TIC en las universidades se dirigen principalmente a mejorar 3 áreas 

principales: la clínica, la investigación y la educación. 

2.2.1.2. Teorías de la variable TIC – el conectivismo 

El uso de las TIC en la educación ha tomado gran importancia desde la teoría 

sustentada en el conectivismo, ya que el conocimiento reside en las personas y también en 

fuentes de información no humanas como el internet y las redes, por ello es necesario 

conocer y saber emplear estas herramientas para aprovecharlas en grado óptimo para 

asegurar el aprendizaje. Cuando se requiere algun saber, pero no se conoce, es 

imprescindible saber conectarse con las fuentes que contienen este conocimiento, de esta 
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manera, a medida que el conocimiento crece y evoluciona, el acceso a lo que se requiere 

prima sobre lo que el estudiante sabe actualmente (Siemens, 2004) 

Respecto a esta teoría, Montes y Ochoa (2006), mencioanron que al abordar las TIC 

se debe tener en cuenta 2 puntos de vista: el primero que trata de aprender de la tecnología, 

donde el estudiante asume un papel pasivo ya que es un simple observador y transmisor de 

la información; y el segundo, más completo que trata de aprender con la tecnología, punto 

de vista hacia el cual estamos enfocados. Siemens (2004) menciona que el aprendizaje  ha 

dejado de ser una actividad individual y se centra en la interconexión de fuentes de 

información que aseguran que el conocimiento que es versátil, se actualice día a día, de 

esta manera el alumno asume un rol participativo en su propio aprendizaje basado en la 

interconexión con estas tecnologías y usando las mismas para intercambiar información 

con los demás. 

Además, Montes y Ochoa (2006) también refieren que se debe valorar el uso de 

estas herramientas tecnológicas en la educación universitaria a partir tres dimensiones, la 

primera que se describe por el grado en que los estudiantes conocen la tecnología, la 

segunda que se describe por la utilización que ellos le dan y la tercera que se da por la 

transformación que los estudiantes logran poniéndolas en la práctica. 

2.2.1.3. Evolución histórica de las TIC 

Principales autores y precursores de los conceptos modernos de TIC.  

La UNESCO en diversas actividades realizadas ha resaltado la importancia de las 

TIC, mencionó en la conferencia mundial en el 2009 que las TIC tienen la posibilidad de 
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mejorar la educación y alcanzar la deseada educación de calidad con un buen rendimiento 

académico, promueve el fortalecimiento de la tecnología en las instituciones, así como la 

capacitación de todo su personal para poder enfrentar los nuevos retos que les demanda la 

sociedad (2009, citado en George y Salado, 2018). 

Del mismo modo, Domínguez y Carmona (2017), mencionaron que la inclusión de 

herramientas digitales en el día a día de las personas constituye un cambio notable en la 

forma de comunicarnos y compartir información, más aún en el mundo de la educación que 

ha venido adaptándose a estos nuevos cambios tecnológicos. La introducción en las TIC 

por parte de los alumnos trae consigo nuevos roles y tareas, ya que los métodos de 

enseñanza van cambiando, dejando atrás la educación tradicional en la que el docente 

imparte una clase tradicional unidireccional y los alumnos escuchan, dando pase a 

innovadores modelos de aprendizaje donde el estudiante cumple un rol más participativo 

haciendo uso voluntario y consciente de la tecnología.  

Finalmente, Espinoza (2019), dijo que la globalización de las TIC con metas 

educativas se inició entre el siglo XX y XXI, internacionalizándose de esta manera la 

introducción de estas herramientas a nivel universitario y difundiendose valiosas 

investigaciones que ayudaron para el progreso de la ciencia y el incremento del 

conocimiento en sus diferentes doctrinas.  

2.2.1.4. TIC en estudiantes de medicina 

Hoy en día las TIC en estudiantes de medicina vienen a ser una herramienta 

primordial que ha logrado mejorar e implementar nuevas estrategias de enseñanza y 

aprendizaje, proporcionando un acceso igualitario y efectivo a la anhelada educación de 
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calidad, que guíe la instrucción de los médicos a la delantera del progreso tecnológico, 

incrementando considerablemente la posibilidad de estos profesionales de adaptarse a un 

ambiente de trabajo cada día más riguroso (Orozco, 2015). Actualmente la educación de 

estudiantes de la salud en las diferentes tecnologías debe ser un derecho y un deber que 

involucre a las universidades donde se forman, sus profesores y los mismos estudiantes, y 

esto se sustenta en que el mundo cada día sufre cambios y actualizaciones en las diferentes 

especialidades de la medicina, siendo indispensable conocer los avances tecnológicos para 

ofrecer y brindar lo mejor a los pacientes (Rodríguez-Padial y Cacheiro-Gonzáles, 2014). 

En ciencias médicas, las TIC tienen una característica multifuncional que abarca 

diferentes aspectos que no necesariamente se limita a la atención de la salud, sino que va 

desde la educación de los futuros médicos, la capacitación continua de sus maestros que 

muchas veces son también médicos, hasta la atención de los pacientes agudos y crónicos 

mediante diversas plataformas previamente implementadas en las instituciones, las TIC 

facilitan también herramientas de diagnóstico que hoy en día están digitalizadas y dan 

acceso a tratamientos de avanzada en muchos centros asistenciales, donde la meta principal 

es incrementar la eficiencia en alcanzar la salud de sus pacientes (Espinosa, 2006). Costello 

et al. (2014), refirieron que el uso de estas tecnologías digitales deben considerarse en la 

currícula de formación de estudiantes de la salud, para que asi los egresados puedan ejercer 

en este entornos sanitario actual.  

Topón et al. (2019), dijeron que para la educación médica se requiere un uso 

apropiado de las TIC tanto en el trabajo, como en la comunidad; hablar del utilización de 

TIC en discentes de medicina, no solo significa el uso de estas tecnologías en los futuros 

médicos, sino también la implementación de las instituciones educativas, de sus docentes y 
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de la sociedad, las cuales sumarán esfuerzos para dar un adecuado y eficiente uso a estas 

tecnologías; Finalmente, Chatterjee y Chakraborty, (2020) mencionaron que la pandemia 

suscitada en estos últimos dos años mostró claramente la necesidad del uso de estas 

tecnologías en la educación, el impacto en la enseñanza de medicina fue único, se requería 

continuar formando médicos y la implementación de TIC hizo posible esta tarea, una 

amplia variedad de herramientas digitales mostraron ser eficaces para garantizar una 

generación de médicos capaces, por lo que hoy de vuelta a la presencialidad, estas 

herramientas ya forman parte de la currícula en las universidades. 

2.2.1.5.  Instrumento para medir y evaluar las TIC 

Para la evaluación y medición del uso de las TIC Montes y Ochoa (2006); 

utilizaron un cuestionario que tiene por objetivo evaluar el uso que los estudiantes le dan a 

las TIC. Consta de tres dimensiones: conoce las TIC, utiliza las TIC y transforma las TIC;  

con un total de 38 ítems, 9 relacionadas con la dimensión “conoce las TIC”, 15 

relacionados con la dimensión “utiliza las TIC” y 14 relacionadas con la dimensión 

“transforma las TIC para su aprendizaje”, con puntuación hasta 5 puntos en escala de 

Likert (1= nunca; 2= algunas veces; 3= normalmente; 4= con frecuencia; 5= siempre). Este 

instrumento puede ser administrado a una sola persona o a varias a la vez (pero cada una 

responde su propio cuestionario), con un tiempo programado de 10 minutos para cada uno. 

2.2.1.6. Dimensiones las TIC en estudiantes de medicina. 

Montes y Ochoa (2006),  consideraron  las siguientes dimensiones para  esta 

variable: 
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Conoce las TIC: Montes y Ochoa (2006) refirieron que implica el cuánto se sabe 

de estas tecnologías y la teoría sobre el uso que se le podría dar, que puede ser desde un 

nivel básico (solo se describe) hasta un nivel más complejo donde lo que se sabe se puede 

aplicar en distintos escenarios. Sandia et al. (2019), refirieron que este nivel de apropiación 

o manejo de las TIC se refiere al surgimiento, que implica un inicio en la exploración de 

las mismas y la incorporación inicial al currículo por parte de los docentes y conocimiento 

básico por parte de los estudiantes, Así mismo, Monroy y Hurtado (2018) mencionaron que 

el conocimiento de las TIC se refiere al uso general de las herramientas básicas como el 

correo o los chats que son recursos de comunicación habitual entre docentes y estudiantes. 

Utiliza las TIC: Montes y Ochoa (2006), refieren que es la utilización propiamente 

dicha que se les da en el día a día durante el proceso educativo. Sandia et al. (2019), 

mencionaron que este nivel se refiere a la aplicación de estas herramientas para un mejor 

desenvolvimiento, como cuando los docentes las usan en sus estrategias de enseñanza o 

cuando los estudiantes emplean herramientas y software específicos para estos procesos. 

Del mismo modo, Monroy y Hurtado (2018) mencionaron que este aspecto se refiere a un 

conocimiento más específico que lleva al estudiante al uso de recursos tecnológicos mas 

complejos como uso de bases de datos y actualización de programas entre otros. 

Transforma las TIC: Montes y Ochoa (2006) dijeron que es la factibilidad que se 

tiene para modificar y adaptar estas tecnologías para mejorar en su proceso educativo. Este 

es el grado más alto de apropiación de las TIC, Sandia et al. (2019), refirieron que en esta 

fase estas herramientas se convierten en una parte integral de uso diario y se adaptan para 

mejorar su productividad. Martí (2003) refirió que transformar las TIC implica usar las 
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herramientas tecnológicas para representar el fenómeno estudiado en sí mismo, el 

estudiante interactúa con una simulación de tal manera que su intervención modifica la 

naturaleza del fenómeno simulado, creándose una situación muy parecida a la realidad. 

Montes y Ochoa (2006), usaron como instrumento de medición de esta variable un 

cuestionario, el mismo que se usará para medir el uso de TIC en la muestra a estudiar.  

2.2.2. Competencias socioemocionales 

2.2.2.1. Conceptualización  

Para definir competencias socioemocionales es necesario primero saber que el 

término competencia tiene un significado muy extenso que abarca capacidades cognitivas, 

funcionales e individuales. Para que una persona sea competente necesita conocer, saber 

hacer y saber ser; sumado a ello debe estar motivado a hacerlo (Pinilla-Roa, 2012). Saarni 

(2000), refirió que estas características personales son un grupo organizado de habilidades 

que una persona requiere desarrollar para desempeñarse de manera efectiva en un entorno 

adverso y estresante, caracterizándose como una persona sobresaliente, con facilidad de 

adaptación y mejor confianza en sí mismo, que le ayudan a desenvolverse de manera 

eficiente. 

Bisquerra y Pérez (2007), manifestaron que son “el conjunto de conocimientos, 

capacidades, habilidades y actitudes necesarias para comprender, expresar y regular de 

forma apropiada los fenómenos emocionales” (p. 69). Concepto que coincide con el de 

Berrocal y Pacheco (2009), quienes definieron las competencias socioemocionales como 

las habilidades de las personas para percibir y moderar sus emociones y las de los demás, 
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con estas habilidades los individuos pueden enfrentar las exigencias del contexto y obrar 

con éxito según los retos de la sociedad contemporánea. Estas habilidades complementan 

las habilidades técnicas de los profesionales y les permiten una buena capacidad de 

adaptación a las diversas situaciones que hoy en día se dan en el contexto personal y/o 

laboral. Del mismo modo, Goleman (2010), definió las competencias socioemocionales 

como la capacidad que se adquiere sustentada en la inteligencia emocional y conlleva a un 

sobresaliente rendimiento académico y profesional. 

2.2.2.2. Teorías de la variable competencias socioemocionales 

La principal teoría de esta variable se basa en lo mencionado por Bizquerra y Pérez 

(2007) que relaciona estas competencias como capacidad de las personas de valorar y 

regular su propio estado emocional y el de los demás, considerando para ello cinco 

aspectos: la conciencia emocional como la capacidad de reconocer y comprender las 

emociones, la regulación emocional que sirve para moldear las emociones,l afrontar 

situaciones adversas y crear emociones positivas, la autonomía emocional como la 

autoestima, motivación, resiliencia y autoeficacia, la competencia social que implica una 

comunicación efectiva y empática relacionada a la prevención y solución de conflictos, y la 

competencias para la vida y el confort personal. 

De este modo se sabe que, las personas con grandes competencias socioemocionales 

toman decisiones más acertadas y oportunas, se adaptan fácilmente, trabajan en equipo y 

fomentan la participación de sus compañeros, son creativas y controlan sus impulsos con 

mayor comodidad; ejercen el liderazgo por su capacidad innata de influir en los demás 

(Vega, 2019).  
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Álvarez et al. (2017), luego de sus diversas revisiones realizadas, mostraron una 

amplia teoría sobre las competencias socioemocionales, también denominadas habilidades 

blandas. Para poder teorizar sobre esta variable los autores se basaron en el diccionario de 

competencias Alles en el 2002. Las dimensiones consideradas por Álvarez et al. (2017), 

fueron: eficacia personal, capacidades cognoscitivas, logro y acción, y relaciones 

institucionales. 

2.2.2.3. Evolución histórica de las competencias socioemocionales 

Principales autores y precursores de los conceptos modernos de competencias 

socioemocionales.  

Saarni (2000), utilizaba el término competencias socioemocionales para referirse a 

la facilidad de las personas para manifestar con eficacia sus emociones al interrelacionarse, 

para ello se requiere conocimiento de su propio estado emocional y capacidad para 

reconocer las expresiones emocionales de los demás, el autor también ve necesario saber 

afrontar positivamente las situaciones estresantes con estrategias de control interno. 

Para Goleman (2010), las competencias socioemocionales surgen en base al 

concepto de inteligencia emocional, de esta manera, popularizó el término competencias 

socioemocionales  y refirió que están conformadas principalmente por dos habilidades, la 

empatía que nos lleva a entender el sentir de las personas, y las habilidades sociales que 

permiten usar dichos sentimientos correctamente. Sin embargo, el autor refirió que no es 

suficiente tener una gran inteligencia emocional para desarrollar competencias 

socioemocionales, para ello se necesita aprenderlas y dominarlas.  
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Finalmente, Choudhury (2021), se refirió a las competencias socioemocionales 

como la inteligencia para el crecimiento emocional, la consideraron como la habilidad de 

ser sensible y perceptivo de sus emociones y de la de los demás, usando esta habilidad 

mejora su rendimiento y productividad, resuelven mejor los conflictos y crean lazos fuertes 

con las personas que le rodean. Piovano et al. (2020), manifestaron que las competencias 

socioemocionales son cada vez más importantes e indispensables en el contexto educativo 

y es por ello que es importante que los estudiantes de todas las carreras aprendan a 

desarrollarlas; hoy en día ya es consenso general referir que estas competencias intervienen 

positivamente en el proceso educativo y el desarrollo profesional. 

2.2.2.4. Las competencias socioemocionales en estudiantes de medicina 

En el ambiente de la salud cada día es más evidente que la teoría racional y 

biofísica que nos da la medicina científica no es lo único que se requiere, se requiere 

también enfocar y tratar el aspecto emocional que sin duda acompañan a los males que 

estos aquejan. Di Lorenzo et al (2019), enfatizaron en la necesidad de que las escuelas de 

formación en salud fomenten  en sus estudiantes el desarrollo de sus capacidades 

emocionales, ya que el conocimiento de sus emociones les ayudará a comprender mejor a 

sus pacientes y a establecer una conexión adecuada con ellos para optimizar el tratamiento 

de sus patologías.  Del mismo modo, Karkada et al. (2020), mencionaron que las 

competencias socioemocionales mejoran considerablemente el rendimiento académico, 

sobre todo en estudiantes de medicina ya que equilibran mejor el proceso de aprendizaje y 

mejoran sus habilidades en la atención de los enfermos. 
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Del mismo modo, Vega et al. (2019), mencionaron que la regulación de las 

emociones es un aspecto importante para la recuperación de la salud en el enfermo, por 

tanto, es necesario que las personas que se encargan de su tratamiento actúen con mucha 

empatía y los llenan de sentimientos positivos; esto profesionales deben tener el 

conocimiento científico para obrar y manejar adecuadamente las relaciones 

interpersonales, con una escucha activa y buena comunicación; resaltando así la necesidad 

de contar con estas competencias socioemocionales para una  buena relación médico – 

paciente y para el adecuado desempeño en su futura profesión. Sharp et al. (2020), 

mencionó que el mejor rendimiento de los médicos cirujanos depende de su capacidad para 

reconocer sus propias emociones y controlarlas, así mismo, los alumnos con mayor nivel 

de desarrollo en competencias socioemocionales tienen mayor éxito académico, lo que los 

lleva a un mejor desempeño en su centro laboral y a una mejor adecuación social. 

En relación a lo mencionado, Frajerman et al. (2019), reportaron elevada 

prevalencia de problemas emocionales en alumnos de medicina, dentro de los cuales 

resaltan altos índices de vulnerabilidad al estrés, casi uno de cada dos sufre burnout, ello 

pone en evidencia que es necesario incluir en el currículo para su formación cursos que 

ayuden a desarrollar y/o fortalecer sus competencias socioemocionales. McQueen, (2004) 

mencionó que las competencias socioemocionales son características necesarias en los 

trabajadores de la salud como enfermeras y médicos; también los estudiantes de medicina 

requieren esta habilidad, ya que  durante su preparación son sometidos a un estrés continuo 

por la gran exigencia académica de la carrera, además se relacionan con pacientes durante 

las prácticas pre profesionales los últimos años de su formación (Soliman, 2014). 
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2.2.2.5. Instrumento para medir y evaluar las competencias socioemocionales 

Para la evaluación y medición de las competencias socioemocionales, Álvarez 

(2017); utilizó un cuestionario que tiene como objetivo valorar si los estudiantes cuentan o 

no con competencias socioemocionales. Consta de 4 dimensiones: eficacia personal, 

capacidad cognoscitiva, logro y acción y conciencia institucional; con un total de 38, 12 

corresponden a la dimensión “eficacia personal”, 6 a la dimensión “capacidad 

cognoscitiva”, 14 relacionados con la dimensión “logro y acción”, y 6 relacionadas con la 

dimensión “conciencia institucional”; valorados en escala de Likert hasta 5 puntos (con 

valores iguales a la anterior variable). Este instrumento puede ser administrado a una sola 

persona o a varias a la vez (pero cada una responde su propio cuestionario), con un tiempo 

programado de 10 minutos para cada uno. 

2.2.2.6. Dimensiones de competencias socioemocionales en estudiantes de medicina. 

Álvarez et al. (2017), consideraron cuatro dimensiones para esta variable, las cuales 

se describen como: 

Eficacia personal: Álvarez et al. (2017), refirieron que esta dimensión comprende: 

Adaptabilidad, que se refiere a la facilidad para adaptarse conveniente a distintas 

situaciones, ambientes y personas; esta característica está relacionada a la volubilidad 

cognitiva, a la facultad que tiene la persona de interpretar de varias maneras la realidad. 

Autocontrol que es la destreza que las personas tienen para controlar sus propias 

emociones, evitando las reaccionar inadecuadamente ante la oposición y ofensa de los 

demás; también cuando el ambiente en el que nos relacionamos nos genera condiciones de 

estrés. Autoconfianza viene a ser la convicción de la capacidad que uno tiene para cumplir 
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exitosamente sus metas o elegir el camino correcto para dar solución a un problema; esta 

característica consiste en afrontar los nuevos y crecientes retos confiando en sus propias 

posibilidades y decisiones. Comunicación, que es la capacidad que se tiene de mostrar una 

buena habilidad para comunicarse, asegurando una comunicación efectiva, además 

incentiva a los demás a intercambiar información, hablar con todos considerando los 

aportes de los demás. Dinamismo que es la habilidad para trabajar con ahínco en diversas 

situaciones simples o complejas, sobre todo en jornadas de trabajo largas sin verse afectada 

su actividad ni nivel de eficacia. Ética que implica sentir y actuar sustentándose en los 

valores morales y las buenas costumbres, tanto en la vida privada o profesional. 

Para Saarni (2000), la eficacia personal es la capacidad que la persona cree tener 

para lograr alcanzar sus objetivos propuestos, para lo cual es necesario que conozca y 

domine sus emociones para dirigirlas hacia los resultados que desee lograr. Asi mismo. 

Iusco (2020), se refirió a la autoeficacia como la destreza de las personas para estructurar 

diferentes acciones en busca de un mejor rendimiento, esta es importante tanto para el 

individuo como para la institución en la que se desenvuelve, en organizaciones con buena 

percepción de esta característica encontraremos personas productivas y motivadas. 

Capacidades cognoscitivas: Álvarez et al. (2017) refirieron que esta dimensión 

implica la capacidad para aprender, que es la saber asimilar nueva información y a la vez 

aplicar el conocimiento aprendido de manera rápida e inmediata; se relaciona con la suma 

de nuevos modelos cognoscitivos a la relación de conductas habituales. También 

comprende el pensamiento conceptual, que significa reconocer nexos entre eventos que no 

están aparentemente conectadas, y construir nuevos conceptos; es encontrar puntos críticos 
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en situaciones complejas usando el razonamiento deductivo o conceptual. Finalmente 

incluye el pensamiento analítico, que implica la habilidad de comprender una situación, 

separándola en sus pequeños componentes para facilitar su análisis; se refiere a la 

capacidad para ordenar de manera sistemática las partes de un problema, comparar sus 

diferentes elementos y determinar prioridades racionales. 

Zambrano-Ormaza y Bravo-Rosillo (2021), mencionaron que el pensamiento 

analítico es la facultad para resolver problemas, para ello el estudiante analiza el problema 

de manera secuencial para desglosarlo en partes y estudiarlas a profundidad para asi llegar 

a una solución; el pensamiento conceptual es la capacidad de poder desarrollar diferentes 

conceptos a partir de los que ya conoce mediante la lógica deductiva, de esta manera 

concuerda con lo que menciona Álvarez sobre esta dimensión.  

Logro y acción: Álvarez et al. (2017) consideraron para esta dimensión la 

autonomía que hace alusión a la respuesta rápida que se tiene frente a los problemas que 

surgen en el quehacer diario; es decir, la persona actúa de manera proactiva cuando se 

presentan dificultades, y en muchas oportunidades proponen ideas para mejorar. La 

productividad también se incluye en esta dimensión, como la capacidad de proponerse 

metas por encima de las requeridas, lográndolas exitosamente, sin necesidad de la presión 

de sus jefes; por lo general se adelantan y sobrepasan las metas que ellos establecen. La 

responsabilidad es una competencia que también se incluye en esta dimensión e implica el 

gran compromiso autónomo que tienen las personas por desarrollar el trabajo que les 

corresponde, se preocupan continuamente por cumplir lo designado incluso muchas veces 

dejando de lado sus propios intereses. También tenemos la tolerancia a la presión definida 
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como la capacidad que tienen las personas de trabajar con eficiencia y eficacia incluso en 

situaciones de adversidad, falta de tiempo, oposición o en la que los demás están en contra. 

Búsqueda de información, que es el deseo innato por conocer más sobre las cosas o 

problemas que encontramos diariamente en el ambiente en el que nos desenvolvemos. La 

innovación es otra característica de esta dimensión, y es el talento de crear nuevas y 

diferentes soluciones para problemas que se presentan día a día. Finalmente los autores 

incluyen en esta dimensión la preocupación por el orden, definida como la necesidad 

innata y permanente por organizar el trabajo y la información; implica un deseo por 

establecer claramente las responsabilidades y funciones en el grupo en el que se 

desenvuelve. 

Bisquerra y Pérez (2007) no incluyeron esta dimensión como parte de las 

competencias socioemocionales pero destacaron parte de ella, como la autonomía 

emocional, y la catalogaron como un pensamiento complejo que abarca una serie de 

características de autogestión personal, como: la automotivación (capacidad para 

autoincentivarse y desarrollar tareas de la vida personal), la autoestima (está de acuerdo 

consigo mismo), la actitud positiva (se siente optimista incluso ante la adversidad), la 

responsabilidad (comportarse adecuadamente de manera ética y saludable), la autoeficacia 

emocional (se acepta a sí mismo emocionalmente) y resiliencia (afronta adecuadamente los 

problemas).  

Relaciones interpersonales: Álvarez et al. (2017) consideraron para esta dimensión 

el liderazgo como la influencia que tienen las personas de inducir o convencer a los demás 

para que apoyen a alcanzar sus objetivos. La conciencia institucional que es la destreza que 
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se tiene para interpretar las relaciones de poder entre los integrantes de la institución y de 

esta manera saber quienes toman las decisiones o influyen en las mismas, es decir saber 

determinar los verdaderos líderes de la institución, independientemente de sus cargos. 

Finalmente, el desarrollo de relaciones que se refiere a llevar buenas relaciones 

interpersonales en la institución donde se labora o estudia, actuando con empatía y calidez.  

La empatía es la característica que resalta en esta dimensión, Moudatsou et al. 

(2020), la definieron como un constructo interpersonal que permite que las personas 

entiendan el estado emocional de los demás y es una característica importante en los 

profesionales de atención social y de salud para desarrollar una adecuada relación 

terapéutica.  Del mismo modo, Rasmussen (2020), mencionó que es un estado consciente 

de comunicación con las personas que nos rodean y requiere reconocer las emociones tanto 

del que se comunica como del que escucha, ello fortalece las relaciones interpersonales. 

Álvarez et al. (2017), usaron un cuestionario para medir esta variable, dicho 

instrumento se usará para medir estas competencias en estudiantes de medicina.  

2.3. Formulación de hipótesis 

2.3.1. Hipótesis general 

H0: No existe relación entre las TIC y las competencias socioemocionales de 

estudiantes de medicina de una universidad privada de Lima, 2023. 

H1: Existe relación entre las TIC y las competencias socioemocionales de 

estudiantes de medicina de una universidad privada de Lima, 2023. 

2.3.2. Hipótesis específicas 

Hipótesis específica 1: 
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HE10:: No existe relación entre las TIC y las competencias socioemocionales en la 

dimensión eficacia personal en el contexto mencionado 

HE11: Existe relación entre las TIC y las competencias socioemocionales en la 

dimensión eficacia personal en el contexto mencionado. 

Hipótesis específica 2: 

HE20: No existe relación entre las TIC y las competencias socioemocionales en la 

dimensión capacidades cognoscitivas en el contexto mencionado. 

HE21: Existe relación entre las TIC y las competencias socioemocionales en la 

dimensión capacidades cognoscitivas en el contexto mencionado. 

Hipótesis específica 3: 

HE30: No existe relación entre las TIC y las competencias socioemocionales en la 

dimensión logro y acción en el contexto mencionado. 

HE31: Existe relación entre las TIC y las competencias socioemocionales en la 

dimensión logro y acción en el contexto mencionado. 

Hipótesis específica 4: 

HE40: No existe relación entre las TIC y las competencias socioemocionales en la 

dimensión relaciones interpersonales en el contexto mencionado. 

HE41: Existe relación entre las TIC y las competencias socioemocionales en la 

dimensión relaciones interpersonales en el contexto mencionado. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

En el este capítulo se mencionó el diseño metodológico que se usó para el estudio en base a 

la ruta cuantitativa, teniendo en cuenta el enfoque, el tipo y el diseño de la investigación, así 

también se determinó la población, la muestra con la que se trabajó y la forma en que se obtuvo 

la muestra; finalmente se abordó la operacionalización de las variables, se presentó los 

instrumentos y la manera en que se procesaron y analizaron los datos obtenidos. 

3.1. Método de la investigación 

El método fue hipotético deductivo. De acuerdo con Arispe et al. (2020) este se 

origina con el planteamiento de una premisa la cual se debe comprobar o rechazar con 

diferentes acciones para que finalmente se obtenga una conclusión sustentada con lo que 

ocurre realmente, generando así un nuevo conocimiento. Así mismo, Rodríguez y Pérez 

(2017), refirieron que este método es el que nace de una hipótesis planteada y siguiendo 

principios o leyes se realizan conjeturas que luego se someterán a pruebas estadísticas para 

que finalmente se llegue a confirmar o rechazar la hipótesis planteada. Este método es muy 

valioso ya que sea que se confirme la hipótesis propuesta, o la conclusión sea contraria a 

ella, se construirá un nuevo conocimiento que servirá como punto de partida de nuevas 

investigaciones. 

3.2. Enfoque de la investigación 

La investigación fue cuantitativa, ello se refiere a que los datos se recolectarán y 

analizarán estadísticamente para poder comprobar la hipótesis que se proponga el 

investigador.  
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Según Hernandez-Sampiere y Mendoza. (2018), este enfoque se caracteriza por 

usar  cálculos numéricos de manera secuencial, primero se recolectan los datos, luego se 

procede al análisis de los mismos y finalmente en base a ellos se usa la estadística, para  

proceder a responder las hipótesis planteadas, y trata de medir la relación entre las 

variables. 

3.3. Tipo de investigación 

El tipo de la investigación fue aplicada, Arispe et al. (2021), se refirieron a este tipo 

de investigación como aquella investigación práctica que busca encontrar medios por los 

cuales se logre aportar a resolver un problema usando el conocimiento científico y se 

realiza por lo general a partir de un proceso hipotético deductivo. Asimismo Ñaupas et al. 

(2018),  refirieron que se llama así porque se enfoca en solucionar los problemas de la 

comunidad basándose en los hallazgos de una investigación básica. 

3.4. Diseño de la investigación 

El diseño fue no experimental, correlacional de corte transeccional. Arispe et. al. 

(2021) caracterizaron el estudio no experimental como aquel en el que solo se observará el 

comportamiento de las variables sin intervenir o modificar las características de alguna de 

ellas.  

Del mismo modo, Hernandez-Sampiere y Mendoza (2018) mencionaron que la 

característica principal de esta investigación es que no se realiza modificación deliberada 

en las variables, es también llamada observacional debido a que solo se observa los 

hallazgos, para luego realizar el análisis de los resultados. 
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Figura 1 

Diagrama del diseño del estudio.   

       

 

 

 

 

 

Nota:  Tomado de “Metodología de la investigación cuantitativa – cualitativa y 

redacción de la tesis”  por Ñaupas et al. (2018). 

   Dónde:  M  = estudiantes a evaluar 

Ox = observación las TIC. 

Oz = observación de las competencias socioemocionales. 

r    = coeficiente de relación entre las dos variables. 

 

3.4.1. Corte  

El corte de la investigación fue transversal, Hernandez-Sampiere y Mendoza (2018) 

mencionaron que se denomina así cuando se obtienen y evalúan los datos en un 

determinado espacio de tiempo. Cvetkovic-Vega et al. (2021), definieron estos estudios 

como aquellos que se desarrollan en un período de tiempo definido, generalmente usados 

en estudios de prevalencia pero que también pueden usarse para asociar dos o más 

variables en un enfoque analítico cuantitativo. 
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3.4.2. Alcance 

Finalmente, el alcance de la investigación fue correlacional, en cuanto a este 

alcance, Mendoza y Ramírez (2020), mencionaron que la característica más resaltante que 

tiene es que posee un análisis estadístico entre dos variables, con una hipótesis empírica y 

cuantificando la relación entre las variables que se analizan.  

Así mismo, Hernandez-Sampiere y Mendoza (2018) describieron que el alcance 

correlacional es aquel en el que se trata de descubrir la relación entre las variables que se 

estudian. 

3.5. Población, muestra y muestreo 

3.5.1. Población 

Arispe et al. (2020), la definieron como un grupo de casos que tienen propiedades 

y/o rasgos similares y se ubican en un mismo tiempo y lugar.  

Para Hernandez y Mendoza (2018), la población implica un número de elementos 

que presentan características similares y criterios determinados, además, mencionaron que 

el error más frecuente de algunas investigaciones es que no se define adecuadamente las 

razgos de la población, por lo tanto es muy importante establecer de manera clara los 

criterios para evitar fallas en el estudio. 

La población para el estudio fue de 2327 estudiantes que cursaban entre el primero 

y el doceavo ciclo de medicina, en una universidad privada de Lima, del año en curso. 
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Tabla 1  

Distribución de la población 

Ciclo Nº estudiantes 

Primero 611 

Segundo 466   

Tercero 210 

Cuarto 411 

Quinto 116 

Sexto 65 

Séptimo 65 

Octavo 76 

Noveno 62 

Décimo 82 

Onceavo 31 

Doceavo 132 

TOTAL 2327 

 

Criterios de inclusión: 

● Discentes de medicina humana inscritos en el período 2023 – I, en una universidad 

privada de Lima. 

● Los discentes tuvieron más de 18 años a la fecha de aplicación de la encuesta. 

● Los estudiantes participaron voluntariamente en el estudio. 

Criterios de exclusión: 

● Discentes que no desearon formar parte del estudio. 
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3.5.2. Muestra 

Arispe et. al. (2020), refirieron que es una parte suficiente de la población que es 

estadísticamente representativa para desarrollar la investigación, el considerar este grupo y 

no la población permite reducir tiempo y costos sin restar precisión al estudio. Para 

Hernandez y Mendoza (2018), es un porcentaje significativo del universo de estudio, es 

decir un subgrupo representativo de elementos que forman parte de ese conjunto total que 

hemos llamado población y que tiene las mismas características.  

El estudio estuvo constituido por 330 estudiantes de medicina de una universidad 

privada de lima que cursaban cualquiera de los doce primeros ciclos de estudios en la 

universidad mencionada. Se determinó con la siguiente “fórmula para población finita”: 

          NZ2 pq 
      n =  
     e2 N + Z2 pq 
 

 Dónde:  N = 2327 

   Z  = 95% 

   e  = 5% 

   p  = 50% 

   q  = 50% 

   n  = 330 

3.5.3. Muestreo 

Sanchez et al. (2018), definieron el muestreo como una serie de estrategias y 

cálculos que se realizan para obtener la muestra de una población específica. Arispe et al. 
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(2020), refirieron que el muestreo puede ser probabilístico y no probabilístico, de estos el 

primero tiene valor científico más alto ya que incluye los principios de probabilidad. Para 

este estudio el muestreo fue probabilístico por estratos. Hernandez-Sampiere y Mendoza 

(2018), refirieron que es el muestreo en el cual la muestra se obtiene proporcionalmente de 

cada estrato de la población. Para el estudio la muestra por estratos se distribuyó como 

sigue:  

Tabla 2  

Distribución de la muestra por estratos 

Ciclo Nº de alumnos por estrato 
(Nh) 

Nº alumnos por estrato      
(nh = Nh x fh) 

Primero 611 86 

Segundo 466   66 

Tercero 210 30 

Cuarto 411 58 

Quinto 116 17 

Sexto 65 9 

Séptimo 65 9 

Octavo 76 11 

Noveno 62 9 

Décimo 82 12 

Onceavo 31 4 

Doceavo 132 19 

TOTAL 2327 330 

Nh = total de alumnos de medicina por estrato 

nh = número de alumnos de medicina para muestra por estratos 

fh = fracción constante (total de muestra/población) = 0.14
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3.6. Variables y operacionalización   

Tabla 3   

 

Variables y operacionalización 
Variables Definición   

conceptual 
Definición  
operacional 

Dimensiones Indicadores Escala de 
medición 

Escala valorativa 
(Niveles y rangos) 

V1 
TIC 

El uso de las TIC 
es emplear 
herramientas para 
aprender de la 
tecnología y 
aprender con ella 
(Montes y Ochoa, 
2006). 

Las TIC se 
medirán bajo el 
conocimiento, la 
utilización y la 
transformación de 
ellas. 

D1V1 
Conoce las TIC 

- Acceso 
- Uso 
- Capacidades 

Ordinal 
 

- Nunca 
- Algunas veces 
- Normalmente 
- Con frecuencia 
- Siempre 

 

Alto 
(140 - 190) 

 
Medio 

(89 - 139) 
 

Bajo 
(38 - 88) 

 
 
 

D2V1 
Utiliza las TIC 
 

- Implementa experiencia 
- Adquisición de la 

información 
- Investigación 
- Comunicación 

D3V1 
Transforma las TIC 

- Evalúa la efectividad 
- Creatividad 
- Innovación 

V2 

Competencias 
socioemocionales 

Las competencias 
socioemocionales 
son habilidades 
que corresponden 
al área de la 
conducta y la 
personalidad que 
mejoran los 
vínculos 
interpersonales y 
el 
desenvolvimiento 
frente al estrés  
(Alvarez, 2017). 

Las competencias 
socioemocionales 
se medirán de 
acuerdo como se 
evidencia eficacia 
personal,  
capacidades 
cognoscitivas, 
manifiestan logro 
y acción, y se 
muestran 
relaciones 
institucionales. 

D1V2 
Eficacia personal 

- Adaptabilidad      
- Autocontrol 
- Autoconfianza 
- Comunicación 
- Eficacia 
- Ética 

D2V2 
Capacidades 
cognoscitivas 

- Capacidad de aprendizaje 
- Capacidad de análisis 
- Conceptualización 

D3V3 
Logro y acción 

- Autonomía 
- Rendimiento 
- Responsabilidad 
- Tolerancia al estrés 
- Indagación 
- Originalidad 
- Interés por la claridad y el 

orden 
D4V4 
Relaciones 
interpersonales 

 
- Empatía 
- Liderazgo 
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3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.7.1. Técnica 

Esta se define como un grupo de acciones que ejecuta el investigador para 

recolectar los datos que le llevaran a alcanzar sus objetivos y así ́ corroborar o rechazar la 

hipótesis propuesta en el estudio. Para esto es necesario saber la metodología que se usará 

para la extracción de los datos,  conformar las bases de datos y finalmente saber cómo se 

analizarán los datos obtenidos (Arispe et. al., 2020).  

En la investigación se utilizó la encuesta como técnica, Mendoza y Ramírez (2020), 

refirieron que esta es una técnica que se usa para conseguir datos de los diferentes 

participantes de un estudio y que conforman parte de la muestra, el instrumento que se usa 

con mayor frecuencia es el cuestionario, el mismo que se aplicará en este estudio, y se hará 

de manera presencial o virtual. 

3.7.2. Descripción de instrumento 

Arispe et al. (2020), definieron estas herramientas como los elementos que hacen 

posible el empleo de la técnica y tienen que ser construidos con relevancia, pertinencia y 

claridad, teniendo en cuenta las variables e indicadores, además los autores recalcan que 

“Es requerido tener la validez (contenido y constructo) y confiabilidad de los datos (10% 

de la cantidad de población o muestra aproximadamente). Debe haber una coherencia entre 

la técnica y el instrumento” (p. 78). 

El instrumento fue un cuestionario de setenta y seis (76) ítems, treinta y ocho (38) 

relacionados con la variable uso de las TIC y treinta y ocho (38) relacionados con la 
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variable competencias socioemocionales; y está dirigido a obtener datos importantes 

respecto a las diferentes componentes de las variables que se estudiarán.  

A continuación, sus respectivas fichas técnicas: 

 

Tabla 4 

Ficha técnica del instrumento para variable TIC 

Nombre TIC 

 

Autores 

 

Montes y Ochoa (2006) 

Administración Individual 

Dirigido a Alumnos de medicina de una universidad privada. 

Valor Escala de Likert: nunca (1), algunas veces (2), normalmente 

(3), con frecuencia (4) y siempre (5) 

Descripción del 

instrumento 

El cuestionario cuenta con 38 ítems con valores en escala de 

Likert del 1 al 5 
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Tabla 5 

Ficha técnica del instrumento para variable competencias socioemocionales 

Nombre Competencias socioemocionales 

 

Autores 

 

Álvarez (2017) 

Administración Individual 

Dirigido a Alumnos de medicina de una universidad privada. 

Valor Escala de Likert: nunca (1), algunas veces (2), normalmente 

(3), con frecuencia (4) y siempre (5) 

Descripción del 

instrumento 

El cuestionario cuenta con 38 ítems con valores en escala de 

Likert del 1 al 5 

 

3.7.3. Validación 

La validación fue definida por Arispe et al. (2020), como el proceso que busca 

establecer si el instrumento en cuestión mide lo que realmente se busca medir y en qué 

grado; tomando en cuenta la validez de contenido que se relaciona con los ítems que 

conforman el instrumento, su claridad, su relevancia y su pertinencia en relación con la 

característica que se busca medir, para ello se requiere el juicio de expertos. 
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Los instrumentos que se usaron pasaron por validación de contenido, según juicio 

de cinco (05) expertos que son docentes del área de docencia universitaria con grado 

mínimo de maestro; estas personas son expertas con amplio conocimiento, especialidad y 

experiencia profesional en educación e investigación; ello les permitió valorar 

objetivamente el contenido, y asegurar que los ítems sean claros y pertinentes. 

Tabla 6 

Validación de  contenido de los instrumentos para  TIC y  competencias  

socioemocionales 

Expertos TIC 
Competencias 

socioemocionales 
Aplicabilidad 

 

Mg. Delsy Mariela Huaita Acha 

 

100% 

 

100% 

 

Aplicable 

Mg. Ivan Iraola Real 100% 100% Aplicable 

Mg. Marisol Pizarro Arancibia 100% 100% Aplicable 

Mg. Maruja Baldeón De la Cruz 100% 100% Aplicable 

Mg. Raúl Eduardo Rodríguez Salazar 100% 100% Aplicable 

 

Nota: Describe los resultados de las fichas de validación de contenido, uso de las TIC y 

competencias socioemocionales. Fuente: Fichas de validación por juicio de expertos  

(Anexo 3). 



56 
 

 
 
 

3.7.4. Confiabilidad 

Sánchez et al. (2018), refirieron que es el rango de consistencia, estabilidad y 

precisión para el caso de un instrumento, mientras mayor grado de confiabilidad se tiene 

menor grado de error, antes de aplicar un instrumento debe conocerse si es confiable o no. 

Hernández y Mendoza (2018) mencionaron que hay varias formas y procesos para 

establecer la confiabilidad de un instrumento, pero generalmente se usan fórmulas que 

resultan en coeficientes que puede fluctuar entre rangos de cero a uno, para el caso los 

coeficientes que se acercan a cero son menos confiables y los que se acercan a uno son más 

confiables; la manera más común de evaluar la confiabilidad es por consistencia interna, y 

el coeficiente más usado es el “el alfa de Cronbach”. 

 En la presente investigación la confiabilidad se realizó a través de un estudio piloto 

a 22 estudiantes con rasgos semejantes al grupo de estudio y luego se aplicó el coeficiente 

Alfa de Cronbach; encontrándose una confiabilidad alta. 

Tabla 7 

Confiabilidad de los instrumentos 

Variables Estudio piloto (Nº) Items Alfa de Cronbach 

TIC 22 38 0.972 

Competencias socioemocionales 22 38 0.880 

 

Nota: Describe la aplicación del Alfa de Cronbach al estudio piloto. Fuente: Fichas 

resumen de procesamiento de datos (Anexo 4). 
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3.8. Plan de procesamiento y análisis de datos 

Plan de procesamiento 

En el presente estudio, luego que se validó el contenido del instrumento, se puso en 

práctica un estudio piloto aplicando la encuesta a 22 estudiantes para así realizar la 

respectiva confiabilidad. Posteriormente, se solicitó el permiso respectivo a la universidad 

para acceder a los alumnos y proceder con la recolección de datos, los cuales se 

recolectaron en su totalidad de manera digital al compartir  con los alumnos vía Whatsapp 

el enlace del formulario de google quienes y ellos respondieron de manera voluntaria, las 

encuestas les tomó aproximadamente 10 minutos cada una; los datos que se obtuvieron se 

colocaron en tablas excel y luego se realizó el análisis con ayuda del software Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS), en el cual se configuraron las variables en 

columnas y se ingresaron los datos de los participantes. Se realizó la estadística descriptiva 

e inferencial y se elaboraron cuadros y gráficos que permitieron la respectiva interpretación 

y discusión de los resultados, culminando con las conclusiones y recomendaciones finales. 

Análisis  

 Subsiguiente a la aplicación de los cuestionarios, los datos de los participantes se 

ingresaron en una base de datos en SPSS 26 para ser procesados estadísticamente y asi 

poder corroborar la hipótesis planteada. La estadística descriptiva de los datos encontrados 

se realizó con ayuda del software excel elaborando tablas y gráficos de frecuencia. Para la 

estadística inferencial, dado que la muestra fue de 330 alumnos, se aplicó la prueba de 

normalidad de Kolmogorov y Smirnov, de esta manera se verificó la distribución de las 

variables y luego nos llevó a aplicar la prueba no paramétrica rho de Spearman para 
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determinar el grado de correlación entre las variables.  Finalmente se menciona que se 

trabajó con un grado de significancia de 5%, por lo que para el valor de probabilidad (p) 

menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa; y para (p) 

mayor o igual a 0.05 no se puede rechazar la hipótesis nula (Díaz y Fernández, 2003). 

Tabla 8 

Baremos de la variable TIC 

Niveles General Dimensión 1 Dimensión 2 Dimensión 3 

Bajo  38 - 88 9 - 21 15 - 35 14 - 32 

Intermedio 89 - 139 22 - 34 36 - 56 33 - 51 

Alto 140 - 190 35 - 45 57 - 75 52 - 70 

 

Tabla 9 

Baremos de la variable competencias socioemocionales 

Niveles General Dimensión 1 Dimensión 2 Dimensión 3 Dimensión 4 

Bajo  38 - 88 12 - 28 6 - 14 14 - 32 6 - 14 

Intermedio 89 - 139 29 - 45 15 - 23 33 - 51 15 - 23 

Alto 140 - 190 46 - 60 24 - 30 52 - 70 24 - 30 
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3.9. Aspectos éticos 

El proyecto se ejecutó teniendo en cuenta la Declaración de Helsinki, que regula las 

investigaciones que se realizan en seres humanos (Barrios et. al., 2016). Así mismo, los 

principios éticos del Informe de Belmont, que busca la protección de las personas, tomando 

tres principios dentro del marco ético correspondiente y que involucra el trabajo con 

personas: 1) Principio del respeto a las personas, a tener en cuenta al aplicar el cuestionario 

a los participantes. 2) Principio de beneficencia, que refiere que las personas deben ser 

tratadas con ética, considerando sus decisiones y evitando cualquier perjuicio en su contra. 

3) Principio de justicia, que implica designar a la persona que recibirá los beneficios y 

quien se someterá a los posibles riesgos, sin embargo, el presente trabajo no contrajo 

riesgos ni beneficios personales para los participantes y todos fueron tratados con igualdad. 

Finalmente se menciona que todos los estudiantes incluidos en el estudio participaron 

voluntariamente, se les compartió vía whatsapp el documento: “Consentimiento informado 

para participar en un estudio de investigación” (anexo 5), lo leyeron y los que estuvieron 

de acuerdo procedieron a responder el cuestionario a través del link del formulario de 

google que se les compartió. Además se recalca que este informe no menciona en ningún 

momento el contexto exacto donde se realizó el estudio, no se identifica a la universidad ni 

distrito de ubicación de la misma; y no se consignan los nombres ni identificación de los 

participantes de acuerdo a lo expresado por el Congreso de la República del Perú en la Ley 

No. 29733 de Protección de Datos Personales (Congreso de República del Perú, 2013). El 

informe final fue sometido al software antiplagio Turnitin, que evalúa similitud de esta 

manera se aseguró la originalidad del trabajo, el informe respectivo se adjunta como anexo 

al final del trabajo. 
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CAPÍTULO IV: PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 El presente capítulo abordó los resultados obtenidos luego del procesamiento de datos, 

escribiéndose en tablas y gráficos con su respectiva interpretación, se realizó el análisis 

descriptivo e inferencial que nos permitió corroborar las hipótesis planteadas y finalmente se 

contrastó los resultados con estudios relacionados al presente. 

4.1. Resultados 

4.1.1. Análisis descriptivo de resultados 

Tabla 10 

Distribución por niveles de la variable TIC y sus dimensiones 

Nivel 
TIC 

Dimensiones de TIC 

Conoce las  

TIC 

Utiliza las  

TIC 

Transforma las 

TIC 

Nº % Nº % N % 
N 

% 

Bajo 12 3.6 51 15.5 18 5.5 9 2.7 

Intermedio 179 54.3 215 65.2 175 53 170 51.5 

Alto 139 42.1 64 19.3 137 41.5 151 45.8 

Total 

 

330 

 

100 

 

330 

 

100 

 

330 

 

100 

 

330 

 

100 
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Figura 2 

Distribución por niveles de la variable  TIC y sus dimensiones 

 

 

Interpretación 

En la tabla 10 y figura 2, se observa que los estudiantes usan las TIC en un nivel bajo en 

3.6%, un nivel intermedio en 54.3% y un nivel alto en 42.1%. Respecto a las dimensiones 

de esta variable, tenemos que los estudiantes conocen las TIC en un nivel bajo en un 

15.5%, en un nivel intermedio en un 65.2% y en un nivel alto en 19.3%; en relación a si 

los estudiantes utilizan las TIC tenemos que lo hacen en un nivel bajo en un 5.5%, en un 

nivel intermedio en un 53% y en un nivel alto en un 41.5%; Finalmente, en la dimensión 

el estudiante transforma las TIC, lo hacen en un nivel bajo en un 2.7%, en un nivel 

intermedio en un 51.5% y en un nivel alto en un 45.8%. 



62 
 

 
 
 

Tabla 11 

Distribución por niveles de la variable competencias socioemocionales y sus dimensiones 

Nivel 

Competencias 

socioemocionaless

Dimensiones de competencias socioemocionales 

Eficacia 
personal 

Capacidad 
cognoscitiva 

Logro y 
acción 

Relaciones 
interpersonales 

Nº % Nº % N % N % N % 

Bajo 12 3.6 33 10 27 8.2 15 4.5 27 8.2 

Intermedio 261 79.1 273 82.7 234 70.9 231 70 225 68.2 

Alto 57 17.3 24 7.3 69 20.9 84 25.5 78 23.6 

Total 330 100 330 100 330 100 330 100 330 100 

 

Figura 3 

Distribución por niveles de la variable competencias socioemocionales y sus dimensiones

 

Interpretación 

En la tabla 11 y figura 3, se observa que las competencias socioemocionales en los 

estudiantes están presentes en un nivel bajo en un 3.6%, en un nivel intermedio 79.1% y 
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en un nivel alto en un 17.3%. En cuanto a las dimensiones de esta variable se encontró en 

la dimensión eficacia personal un nivel bajo en 10%, un nivel intermedio en 82.7% y un 

nivel alto en 7.3%; en la dimensión capacidad cognoscitiva se obtuvo un nivel bajo en 

8.2%, un nivel intermedio en 79.9% y un nivel alto en 20.9%; en la dimensión logro y 

acción tenemos que los estudiantes cuentan con un nivel bajo en 4.5%, un nivel 

intermedio en 70% y un nivel alto en 25.5%; Por último para la dimensión relaciones 

interpersonales los estudiantes mostraron un nivel bajo en un 8.2%, un nivel intermedio 

en un 68.2% y un nivel alto en un 23.6%. 

4.1.2. Prueba de normalidad de las variables 

Tabla 12 

Prueba de normalidad de las variables TIC y competencias socioemocionales 

Prueba de Normalidad 

  Kolmogorov - Smirnova 

  Estadístico gl Sig. 

TIC 0,142 330 < 0,001 

Competencias socioemocionales 0,123 330 < 0,001 

a. Corrección de la significancia de Lilliefors 

Interpretación 

En la tabla 12 se observa la prueba de normalidad, como tenemos una muestra mayor a 

50 (n = 330) se utiliza la prueba de Kolmogorov – Smirnov, con un nivel de significancia 

p<0,001 para ambas variables, por tal motivo nuestros datos no son normales, ello nos 

lleva a utilizar la prueba no paramétrica Rho de Spearman para la prueba de hipótesis. 
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4.1.3. Prueba de hipótesis 

Hipótesis general 

H0: No existe relación entre las TIC y las competencias socioemocionales de estudiantes 

de medicina de una universidad privada de Lima, 2023. 

H1: Existe relación entre las TIC y las competencias socioemocionales de estudiantes de 

medicina de una universidad privada de Lima, 2023. 

Tabla 13 

Correlación entre  las TIC y las competencias socioemocionales 

Correlaciones 

      
TIC 

Competencias 
socioemocionales 

Rho de 
Spearman 

TIC Coeficiente de 
correlación      

1,000 0,628** 

 Sig. (bilateral).   < 0,001 

N 330 330 
Competencias 
socioemocionales 

Coeficiente de 
correlación       

0,628** 1,000 

Sig. (bilateral).  < 0,001  

N 330 330 
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 
 

 

Interpretación 

En la tabla 13, se muestran los resultados que nos ayudan a comprobar la hipótesis 

general, la correlación de Spearman fue 0,628, la cual es considerada como correlación 

positiva moderada entre las variables TIC y competencias socioemocionales con un 

p<0.001, rechazando la hipótesis nula y aceptándose la hipótesis alterna general. 
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Hipótesis específicas 

Hipótesis específica 1: 

HE10:: No existe relación entre las TIC y las competencias socioemocionales en la 

dimensión eficacia personal en el contexto mencionado 

HE11: Existe relación entre las TIC y las competencias socioemocionales en la dimensión 

eficacia personal en el contexto mencionado.  

Tabla 14 

Correlación entre las TIC y las competencias socioemocionales en la dimensión eficacia 

personal 

Correlaciones 

       TIC Eficacia personal 

Rho de 
Spearman 

TIC Coeficiente de 
correlación      

1,000 0,325** 

 Sig. (bilateral).   < 0,001 

N 330 330 
Eficacia personal Coeficiente de 

correlación       
0,325** 1,000 

Sig. (bilateral).  < 0,001  

N 330 330 
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 

 

Interpretación 

En la tabla 14, se muestran los resultados que nos ayudan a comprobar la hipótesis 

específica 1, la correlación de Spearman fue 0,325, la cual es considerada como 

correlación positiva débil entre las variables TIC y la dimensión eficacia personal de la 

variable competencias socioemocionales, con un p < 0.001, rechazándose la hipótesis 

nula y aceptándose la hipótesis alterna especifica 1. 
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Hipótesis específica 2: 

HE20: No existe relación entre las TIC y las competencias socioemocionales en la 

dimensión capacidades cognoscitivas en el contexto mencionado. 

HE21: Existe relación entre las TIC y las competencias socioemocionales en la dimensión 

capacidades cognoscitivas en el contexto mencionado. 

Tabla 15 

Correlación entre las TIC y las competencias socioemocionales en la dimensión 

capacidades cognoscitivas 

Correlaciones 

      
 TIC 

Capacidades 
cognoscitivas 

Rho de 
Spearman 

TIC Coeficiente de 
correlación      

1,000 0,592** 

 Sig. (bilateral).   < 0,001 

N 330 330 
Capacidad 
cognoscitivas 

Coeficiente de 
correlación       

0,592** 1,000 

Sig. (bilateral).  < 0,001  

N 330 330 
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 

 

Interpretación 

En la tabla 15, se muestran los resultados que nos ayudan a comprobar la hipótesis 

específica 2, la correlación de Spearman fue 0,592, la cual es considerada como 

correlación positiva moderada entre las variables TIC y la dimensión capacidades 

cognoscitivas de la variable competencias socioemocionales, con un p < 0.001, 

rechazándose la hipótesis nula y aceptándose la hipótesis alterna específica 2. 
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Hipótesis específica 3: 

HE30: No existe relación entre las TIC y las competencias socioemocionales en la 

dimensión logro y acción en el contexto mencionado. 

HE31: Existe relación entre las TIC y las competencias socioemocionales en la dimensión 

logro y acción en el contexto mencionado. 

Tabla 16 

Correlación entre las TIC y las competencias socioemocionales en su dimensión logro y 

acción 

Correlaciones 

      TIC Logro y acción 

Rho de 
Spearman 

TIC Coeficiente de 
correlación      

1,000 0,598** 

 Sig. (bilateral).  . < 0,001 

N 330 330 
Logro y acción Coeficiente de 

correlación       
0,598** 1,000 

Sig. (bilateral).  < 0,001 . 

N 330 330 
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 

 

Interpretación 

En la tabla 16, se muestran los resultados que nos ayudan a comprobar la hipótesis 

específica 3, la correlación de Spearman fue 0,598, la cual es considerada como 

correlación positiva moderada entre las variables TIC y la dimensión logro y acción de la 

variable competencias socioemocionales, con un p < 0.001, rechazándose la hipótesis 

nula y aceptándose la hipótesis alterna específica 3. 
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Hipótesis específica 4: 

HE40: No existe relación entre las TIC y las competencias socioemocionales en la 

dimensión relaciones interpersonales en el contexto mencionado. 

HE41: Existe relación entre las TIC y las competencias socioemocionales en la dimensión 

relaciones interpersonales en el contexto mencionado. 

Tabla 17 

Correlación entre las TIC y las competencias socioemocionales en su dimensión 

relaciones interpersonales 

Correlaciones 

      
 TIC 

Relaciones 
interpersonales 

Rho de 
Spearman 

TIC Coeficiente de 
correlación      

1,000 0,509** 

 Sig. (bilateral).  . < 0,001 

N 330 330 
Relaciones 
interpersonales 

Coeficiente de 
correlación       

0,509** 1,000 

Sig. (bilateral).  < 0,001 . 

N 330 330 
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 

 

 

Interpretación 

En la tabla 17, se muestran los resultados que nos ayudan a comprobar la hipótesis 

específica 4, la correlación de Spearman fue 0,509, la cual es considerada como 

correlación positiva moderada entre las variables TIC y la dimensión relaciones 

interpersonales de la variable competencias socioemocionales, con un p < 0,001, 

rechazándose la hipótesis nula y aceptándose la hipótesis alterna específica 4. 
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4.1.4. Discusión de resultados 

Los resultados permitieron corroborar la hipótesis general de la investigación 

encontrándose que existe correlación moderada positiva en grado significativo entre las TIC y las 

competencias socioemocionales en estudiantes de medicina de una universidad privada de Lima 

– 2023 (Rho de Spearman en 0,628 y p < 0,001), estos hallazgos concuerdan con George y 

Salado (2019), quienes mencionaron que el uso de las TIC mejoran significativamente las 

competencias investigativas de los estudiantes y ellos prefieren utilizar estas tecnologías digitales 

para cumplir estos propósitos. Del mismo modo, Pardo – Cueva et. al. (2020) afirmaron que el 

uso de TIC como el padlet en estudiantes universitarios se asocian positivamente de manera 

significativa al rendimiento académico, ayudando a un mejoramiento en sus calificaciones 

finales. A nivel nacional, Vejarano (2021), estudió una población de estudiantes de medicina, 

similar a la del presente estudio, y coincide con la investigación ya que encontró una relación 

positiva alta entre el uso de las TIC y los logros académicos, procedimentales y actitudinales de 

dichos estudiantes, es decir el estudiante alcanza dichos logros en su conexión con dichas 

herramientas; esto es un aspecto favorable ya que el mercado laboral del sector salud en el 

mundo es cada vez mas exigente y requiere profesionales íntegros, que cuenten con cualidades 

tanto cognoscitivas como actitudinales que tenga una intervención activa en los cambios 

introducidos por las TIC que ayuden a comprender los sistemas de salud.  

Respecto a lo mencionado, es necesario resaltar el planteamiento de Domínguez y 

Carmona (2017) quienes apoyados en la teoria del conectivismo afirmaron que las TIC marcaron 

un cambio notable respecto a la manera en que nos comunicamos y aprendemos, su uso en las 

universidades nos lleva a un aprendizaje abierto, continuo y más flexible; que potencia diferentes 
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habilidades y competencias que son necesarias para mejorar el rendimiento académico y obtener 

éxito laboral; del mismo modo, Cueva et. al., (2019) refieren que propiciando el uso de las TIC 

se pueden lograr mejores resultados académicos, mayor número de destrezas y habilidades 

socioemocionales que vuelven al estudiante competente para la vida, teniendo en cuenta que el 

estudiante aprenderá de su interrelación con redes colectivas de conocimiento mediada por TIC. 

En relación a la hipótesis específica 1 del presente estudio, de acuerdo a los resultados 

estadísticos obtenidos se puede corroborar que existe correlación significativa positiva débil 

entre el uso de las TIC y la dimensión eficacia personal de la variable competencias 

socioemocionales, lo cual se sustenta con el coeficiente Rho de Spearman encontrado de 0,325 y 

el valor de  p<0,001, esta dimensión se relaciona con la capacidad de los alumnos para adaptarse 

a diversas situaciones, controlar sus emociones, comunicarse efectivamente, tener autoconfianza 

y autonomía; los hallazgos coinciden con Piovano et al., (2020) que encontraron una relación 

positiva estadísticamente significativa entre el rendimiento académico, las competencias 

socioemocionales y las estrategias de afrontamiento de los estudiantes ante las dificultades que 

se les presentaban, de esta manera los alumnos con mayor dominio y desempeño académico  

tenían niveles más altos de estrategias de afrontamiento y autoeficacia, mencionando que entre 

los componentes de la eficacia personal, los que se relacionan con niveles mas altos de 

rendimiento académico son la expresión emocional y la regulación emocional. Del mismo modo, 

el estudio de Borda (2021) encontró una relación significativa positiva moderada entre el trabajo 

colaborativo y las competencias socioemocionales en estudiantes de ciencias de la salud de una 

universidad privada. 
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Los resultados encontrados se sustentan en la teoría de Huambachano y Huaire (2018) 

que mencionan que el proceso de formación de los futuros profesionales de la salud es complejo 

y requiere que los estudiantes tengan dominio de tecnologías digitales para mantenerse 

actualizados y con una óptima formación académica, además es necesario que cuenten con un 

adecuado bagaje de competencias socioemocionales que les permita un buen desenvolvimiento 

en su ambiente laboral, ya que un gran número de estudiantes culminan sus estudios 

universitarios con promedios sobresalientes y en los primeros puestos pero aun asi no logran 

insertarse o mantenerse en el mercado laboral y ello en la mayoría de los casos se debería a que 

no cuentan con cualidades como liderazgo, proactividad, empatía, manejo de estrés y otras 

habilidades blandas importantes. Así mismo, Azilah et. al. (2020) que revelaron que la 

inteligencia emocional se correlaciona de forma positiva con las habilidades que muestran los 

alumnos en la utilización de las TIC; cabe destacar entonces que aquellos alumnos que cuentan 

con niveles elevados de inteligencia emocional poseen una mayor sensación de bienestar y por 

tanto muestran un mejor desempeño académico en el uso de las TIC. 

Con respecto a la hipótesis específica 2 del estudio, los resultados estadísticos 

encontrados permitieron corroborar que existe correlación positiva moderada significativa entre 

el las TIC y la dimensión capacidad cognoscitiva de la variable competencias socioemocionales 

con un coeficiente de correlación de 0,592 y un p < 0,001; concordando con el estudio de 

Vejarano (2021) quien en su investigación en estudiantes de medicina, obtuvo resultados 

similares concluyendo que existe una relación positiva alta entre el uso de las TIC y el desarrollo 

de logros cognitivos en el estudiante esto es explicable ya que el uso de estas tecnologías ayudan 

al aprendizaje y a la generación de nuevos conocimientos. De igual manera, Callata (2021) 

realizó una investigación en estudiantes universitarios buscando relación entre el uso de las TIC 
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y el aprendizaje autónomo que incluyó la capacidad cognoscitiva y socioafectiva, los resultados 

que obtuvo reafirmaron que existe una relación positiva significativa entre ambas variables al 

igual que el presente estudio.  

Por tal motivo, es necesario considerar la teoría de Siemens (2004), quien refiere que las 

TIC son indispensables para que las personas se mantengan actualizados, se adapten a un 

conocimiento versátil, y desarrollen un pensamiento conceptual y analítico, donde es más 

importante que el estudiante reconozca lo que necesita y tenga acceso a ello, Asi mismo, Álvarez 

(2017), refiere que las TIC incrementan en el estudiante sus capacidades cognoscitivas a partir de 

sus propias metas, guiandolo hacia el autoaprendizaje y desarrollando su pensamiento conceptual 

y analítico, como la capacidad para aprender y alcanzar un conocimiento nuevo, En tal sentido, 

Chen y Lin (2016), reportaron que el uso de las TIC permite que el alumnado indague y cree 

nuevo conocimiento y a la vez se automotive para hacerlo. 

Al evaluar la hipótesis específica 3 del presente estudio, a partir de los resultados 

estadísticos encontrados se logró comprobar que existe correlación positiva moderada 

significativa entre las TIC y la dimensión logro y acción de la variable competencias 

socioemocionales, con un Rho de spearman de 0,598 y un p < 0,001, lo cual significa que 

mientras mejor dominio de estas tecnologías tengan los alumnos mejor capacidad para resolver 

problemas y enfrentar el estrés tendrán, actuarán con responsabilidad, innovación, resiliencia, y 

orden en su quehacer educativo y futuro profesional; en concordancia con lo mencionado, 

Lechuga y Martínez (2022), encontraron que un buen nivel de habilidades socioemocionales se 

relaciona favorablemente con la facilidad para actuar en situaciones inesperadas con una actitud 

positiva, así mismo, permite plantear diversas vías para resolver conflictos y enfrentar el estrés. 
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De igual manera, Vejarano (2021) en su estudio en estudiantes de medicina de una universidad 

privada, también encontró que el uso de las TIC en los estudiantes se relacionan directamente 

con un mejor nivel de logros actitudinales, afirmando que el grupo de alumnos con mejor 

dominio de las TIC tuvieron una mejor actitud para resolver problemas, logrando una mejor 

desempeño académico.  

En estos últimos años el uso de las TIC y la gran importancia de las competencias 

socioemocionales para la vida y el ámbito educativo se vieron impulsadas con mayor intensidad 

durante la última pandemia por COVID-19 que vivió el mundo, ya que esta dejó ver el alto grado 

de estrés de los estudiantes por adaptarse en su totalidad al mundo digital para poder hacer uso 

de las plataformas virtuales, continuar estudiando y alcanzar sus metas, Palacios (2021) confirmó 

lo mencionado encontrando en su estudio una influencia significativa de estilo emocional del 

estudiante en el cumplimiento de sus metas académicas, por tal motivo se vió necesario que las 

universidades tomen parte de este desafío y se preocupen por sus alumnos estableciendo 

estrategias para sobrellevar el problema evitando que sus estudiantes mengüen su rendimiento 

académico, en tal sentido es oportuno resaltar la teoría de Bisquerra y Perez (2007), que 

mencionan que el estudiante aprende mejor si esta motivado, controla sus emociones y cuenta 

con un adecuado nivel de competencias socioemocionales. ya que ellas fortalecen su posterior 

desempeño profesional y laboral, por tal motivo, se considera imprescindible desarrollar líneas 

observacionales de estas competencias en estos grupos estudiantiles, de tal manera que se puedan 

percibir escenarios beneficiosos para su fomento, previniendo así posibles inconvenientes que 

pongan en riesgo los logros académicos; así mismo mencionan que los procesos educativos 

deben tener en cuenta el fortalecimiento de estas competencias socioemocionales e integrarlas a 

la curricula buscando una sinergia entre los componentes académicos y las competencias 
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socioemocionales. Por su parte, Huambachano y Huaire (2018) también mencionaron que las 

competencias socioemocionales han tomado gran importancia en la formación de estudiantes y 

su presencia impacta positivamente en su trayecto formativo. 

Finalmente, para la hipótesis específica 4, la estadística inferencial mostró un coeficiente 

de correlación de Spearman de 0,509 con un p < 0,001, lo que permitió establecer una relación 

significativa positiva moderada entre el uso de las TIC y la dimensión relaciones interpersonales 

de la variable competencias socioemocionales, coincidiendo con Espinoza y Gallegos (2020) 

quienes demostraron que para un buen desempeño los estudiantes deben contar con un buen 

nivel de competencias socioemocionales y las más importantes son el trabajo colaborativo, la 

comunicación y el liderazgo, todas estas las características forman parte de las relaciones 

interpersonales; así mismo, Nobles et al. (2016) encontraron una relación positiva directa entre 

las TIC y las relaciones interpersonales ayudando a que los estudiantes se conozcan y cultiven 

relaciones empáticas y trabajo en equipo; estos hallazgos se sustentan en la teoría de Bisquerra 

(2018), al referirse a la necesidad de las personas de tener buenas relaciones interpersonales y 

para ello es necesario educar las emociones para asi asegurar una comunicación efectiva, saber 

reconocer el sentir de los demás y practicar la prosocialidad y la asertividad. También 

Rasmussen (2020), resalta que los seres humanos deben mantener un estado consciente de 

comunicación con las personas que se relacionan y para ello es imprescindible reconocer tanto 

emociones del que se comunica como del que escucha, ello conlleva al fortalecimiento de las 

relaciones interpersonales; las TIC han revolucionado el medio en el que vivimos y han generado 

cambios en la forma en que nos interrelacionamos, desde inicios del siglo XX la tecnología y el 

internet ha incrementado su cobertura facilitando la comunicación y eliminando la barrera del 

espacio y el tiempo, constituyendo un eficaz medio de comunicación (Sandi, 2020). 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El presente y último capítulo mostró de manera resumida y concisa las conclusiones de la 

investigación y las respectivas recomendaciones. 

5.1. Conclusiones 

Primera  

Se logro establecer que existe una relación positiva significativa en grado moderado entre  

las TIC y las competencias socioemocionales en estudiantes de medicina de una universidad 

privada de Lima con un coeficiente Rho de Spearman en 0.628 y un p < 0.001, esto se puede 

interpretar debido a que hoy en dia las TIC se usan en todo momento y lugar, siendo 

herramientas esenciales para el desarrollo de competencias socioemocionales. 

Segunda 

Se pudo establecer que las TIC presentan una correlación positiva débil con la 

característica eficacia personal en estudiantes de medicina de una universidad privada de Lima 

con un Rho de Spearman 0.325 y un grado de significancia p<0.001, lo cual significa que 

mejorando el dominio de estas tecnologías se puede lograr que el alumno mejore su 

adaptabilidad a contextos adversos, controle mejor sus emociones, se comunique efectivamente y 

con claridad, demuestre mayor confianza en sí mismo y realice distintos tipos de quehaceres con 

gran eficiencia y eficacia actuando siempre con ética. 

Tercera 

Se logró confirmar que las TIC tienen una relación positiva significativa moderada con la 

capacidad cognoscitiva de los estudiantes de medicina de una universidad privada de Lima con 

Rho de Spearman 0.592 y p < 0.001, esto quiere decir que mientras el estudiante muestra mayor 



76 
 

 
 
 

dominio en el uso de TIC mejorará su pensamiento analítico y conceptual así como su capacidad 

para aprender o captar nueva información y aplicarla.  

Cuarta 

Se logró determinar que existe una correlación positiva moderada en grado significativo 

entre el uso de las TIC y el logro y acción de los estudiantes de medicina de una universidad 

privada de Lima, ello se sustenta con el coeficiente Rho de Spearman 0.598 y  p < 0.001 , esto 

explica que cuando un alumno muestra dominio de TIC cuenta con mayor facilidad para resolver 

problemas de manera autónoma y con ideas innovadoras, se exige a sí mismo en el cumplimiento 

de sus metas, tiene mayor tolerancia al estrés, actúa con orden y responsabilidad. 

Quinta 

Se logro establecer que existe una relación positiva significativa en grado moderado entre 

las TIC y las relaciones interpersonales en estudiantes de medicina de una universidad privada de 

Lima, con un coeficiente Rho de Spearman de 0.509 y un  p < 0.001, lo dicho fundamenta que 

los estudiantes que usen adecuadamente las TIC establecerán mejores relaciones con las personas 

que conviven y se relacionan, actuarán con empatía, tendrán mayor facilidad para el trabajo 

colaborativo y gran capacidad de liderazgo. 

5.2. Recomendaciones 

Primera 

Se recomienda al director académico implementar capacitaciones respecto al uso de las 

TIC en el ámbito educativo tanto para docentes y estudiantes, y estas deben ser transversales a lo 

largo de toda la carrera ya que así el uso de estas tecnologías formarán parte del día a día 

ayudando a fortalecer las habilidades socioemocionales mejorando el perfil del egresado y 

facilitando su inserción en el mundo laboral. 



77 
 

 
 
 

Segunda 

La dirección de la universidad debe desarrollar programas de apoyo mediante charlas y 

talleres, que estén dirigidos a promover en los estudiantes el control de sus emociones y así 

puedan mejorar su eficacia personal, logrando manejar adecuadamente el estrés y se puedan 

adaptar fácilmente a las situaciones que se presenten a lo largo de su formación profesional y 

posteriormente en sus centros laborales. 

Tercera 

Se sugiere a los docentes utilizar las diferentes TIC como herramientas mediante el uso de 

metodologías activas de aprendizaje incluyendo estas en sus clases presenciales y virtuales de ser 

el caso, y a la vez incentivar en sus alumnos a usarlas continuamente en su proceso cognitivo 

para ayudar a mejorar sus capacidades cognitivas y procedimentales. 

Cuarta 

La dirección académica debe implementar desde el primer año de estudio programas de 

apoyo como talleres y cursos, que ayuden al estudiante a identificar procesos que propicien el 

desarrollo y fortalecimiento de competencias socioemocionales además del proceso cognitivo, 

para que el alumno tenga una actitud positiva al afrontar problemas y tome decisiones oportunas 

en su vida personal, académica y laboral. 

Quinta 

La unidad de capacitación debe realizar charlas y talleres dirigidos a los estudiantes para 

mostrar la importancia de las cualidades como la empatía, la comunicación efectiva, el liderazgo, 

el trabajo colaborativo, que son indispensables para que los estudiantes puedan mantener 

adecuadas realciones interpersonales y sepan desenvolverse adecuadamente en el futuro 

ambiente laboral en el que estarán. 
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ANEXO 1 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: “TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y COMPETENCIAS 
SOCIOEMOCIONALES DE ESTUDIANTES DE MEDICINA DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA DE LIMA, 2023” 

 

Formulación del Problema Objetivos Hipótesis Variables Diseño 
metodológico 

Problema General: 
 
¿Cual es la relación entre el uso de las TIC y 
las competencias socioemocionales de 
estudiantes de medicina de una universidad 
privada de Lima, 2023? 
 

Objetivo General: 
 
Establecer la relación entre el uso 
de las TIC y las competencias 
socioemocionales de estudiantes de 
medicina de una universidad 
privada de Lima, 2023. 

Hipótesis general: 
 
Existe relación entre el uso de las TIC y 
las competencias socioemocionales de 
estudiantes de medicina de una 
universidad privada de Lima, 2023. 
 

Variable 1:   
Tecnologías de información y 
comunicación (TIC) 
Dimensiones 

1.1. Conoce las TIC 
1.2. Utiliza las TIC 
1.3. Transforma para su aprendizaje usando TIC 

Tipo de investigación: 
Aplicada  
 
Nivel:   
Correlacional de corte 
transversal 
 
Método:  
Hipotético- deductivo. 
 
Diseño de la 
investigación: 
No experimental 
 
Población: 
2327 
 
Muestra: 
330 

Problemas específicos: 

a. ¿Cuál es la relación entre el uso de las TIC 
y las competencias socioemocionales en la 
dimensión eficacia personal de estudiantes 
de medicina de una universidad privada de 
Lima, 2023?  

b. ¿ Cuál es la relación entre  el uso de las TIC 
y las competencias socioemocionales en la 
dimensión capacidades cognoscitivas de 
estudiantes de medicina de una universidad 
privada de Lima, 2023? 

c. ¿ Cuál es la relación entre el uso de las TIC 
y las competencias socioemocionales en la 
dimensión logro y acción de estudiantes de 
medicina de una universidad privada de 
Lima, 2023? 

d. ¿ Cuál es la relación entre el uso de las TIC 
y las competencias socioemocionales en la 
dimensión relaciones institucionales de 
estudiantes de medicina de una universidad 
privada de Lima, 2023? 

Objetivos específicos: 

a. Establecer la relación entre el uso 
de las TIC y las competencias 
socioemocionales en la 
dimensión eficacia personal en 
el contexto referido. 

b. Establecer la relación entre el uso 
de las TIC y las competencias 
socioemocionales en la 
dimensión capacidades 
cognoscitivas en el contexto 
referido. 

c. Establecer la relación entre el uso 
de las TIC y las competencias 
socioemocionales en la 
dimensión logro y acción en el 
contexto referido. 

d. Establecer la relación entre el uso 
de las TIC y las competencias 
socioemocionales en la 
dimensión relaciones 
institucionales en el contexto 
referido.. 

Hipótesis específicas: 
 

a. Existe relación entre el uso de las TIC 
y las competencias socioemocionales 
en la dimensión eficacia personal en 
el contexto mencionado. 

b. Existe relación entre el uso de las TIC 
y las competencias socioemocionales 
en la dimensión capacidades 
cognoscitivas en el contexto 
mencionado. 

c. Existe relación entre el uso de las TIC 
y las competencias socioemocionales 
en la dimensión logro y acción en el 
contexto mencionado. 

d. Existe relación entre el uso de las TIC 
y las competencias socioemocionales 
en la dimensión relaciones 
institucionales en el contexto 
mencionado. 

Variable 2: 
Competencias socioemocionales 
Dimensiones 
2.1. Eficacia personal. 
2.1.1. Adaptabilidad – flexibilidad. 
2.1.2. Autocontrol. 
2.1.3. Confianza en sí mismo. 
2.1.4. Comunicación. 
2.1.5. Dinamismo – energía. 
2.2. Capacidades cognoscitivas 
2.2.1. Capacidad para aprender. 
2.2.2. Pensamiento analítico. 
2.2.3. Pensamiento conceptual. 
2.3. Logro y acción 
2.3.1. Iniciativa – autonomía. 
2.3.2. Productividad. 
2.3.3. Responsabilidad. 
2.3.4. Tolerancia a la presión. 
2.3.5. Búsqueda de información. 
2.3.6. Innovación. 
2.3.7. Preocupación por el orden y la 
claridad. 
2.4. Relaciones Institucionales 
2.4.1. Desarrollo de las relaciones. 
2.4.2. Impacto e influencia. 
2.4.3. Conciencia institucional. 
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ANEXO 2 

INSTRUMENTOS 

Estimado (a)  

Se está realizando un estudio sobre el uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) 
y competencias socioemocionales en estudiantes de medicina, con el objetivo de recoger datos 
para el presente estudio, le agradeceré colaborar con la relación del presente cuestionario. En caso 
de estar dispuesto a colaborar, le informamos que la realización del mismo es totalmente voluntaria 
y anónima. 

DATOS GENERALES 

1. En la actualidad estas en el ciclo:  
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2. Edad: …….. años 
3. Sexo: Hombre …..  Mujer ….. 
4. Estado civil ……………. 
5. Número de hijos ………….. 

Instrucciones: Marque con aspa (X) la opción que considere correcta. 

Nunca 
Algunas 

veces 
Normalmente Con frecuencia Siempre 

1 2 3 4 5 

Variable 1:  Uso de tecnologías de la información y comunicación 

DIMENSIÓN: Conoce las TIC 1 2 3 4 5 
1 Identificas el uso de las herramientas TIC      
2 Identificas y comprendes el uso de artefactos tecnológicos y software      
3 Tienes acceso a cursos virtuales en tu facultad      
4 Tuviste capacitación para el uso de las herramientas TIC      
5 Conoces los diferentes cursos tecnológicos que brinda tu facultad      
6 Conoces los recursos de e-learning o aprendizaje virtual en medicina     
7 Tienes conocimiento de fuentes y búsqueda de información      
8 Reconoces que con las TIC puedes actualizarte y conocer avances médicos      
9 Tus docentes tienen habilidades y conocimientos en usar TIC      

DIMENSIÓN: Utiliza las TIC 
1 2 3 4 5 
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10 Le resulta fácil usar internet como herramienta para aprender      
11 Le parece fácil el uso de las herramientas TIC      
12 Usas herramientas tecnológicas en clase      
13 Con que frecuencia utilizas las TIC para tus estudios      
14 Aplicas herramientas digitales para obtener una variedad de fuentes de 

información 
     

15 Utilizas TIC en tus estudios y encuentras ventajas en el aprendizaje      
16 Su docente utiliza material multimedia interactivo e implementa la 

tecnología como herramienta didáctico dentro del aula 
     

17 Utilizas la página web de la biblioteca de la universidad para obtener 
información de artículos, tesis, entre otros 

     

18 Con que frecuencia tus profesores te piden que uses TIC (e-mail, 
multimedia, foros, blog, conferencias virtuales etc.) 

     

19 Al usar herramientas TIC creas espacios más dinámicos de estudio      
20 Consideras que las TIC son una herramienta para el desarrollo de nuevas 

experiencias sociales 
     

21 Consideras que las TIC son útiles para el desarrollo de nuevas experiencias 
culturales y educativas 

     

22 Crees que las TIC te sirven como un complemento para realizar una 
función investigadora 

     

23 Interactúas con tus compañeros y docente empleando diversos recursos 
digitales 

     

24 Las herramientas TIC te favorecen en tiempo y distancia para hacer tus 
trabajos 

     

DIMENSIÓN: Transforma las TIC para su aprendizaje 
1 2 3 4 5 

25 Consideras que las TIC sustituyen a los recursos educativos tradicionales      
26 Reconoces la utilidad de las TIC en el logro de tu aprendizaje académico      
27 Consideras que los recursos tecnológicos motivan el proceso de 

aprendizaje 
     

28 Te parece que las TIC son importantes en el desarrollo del proceso 
enseñanza aprendizaje 

     

29 Eres capaz de adaptarte a nuevas situaciones y entornos tecnológicos      
30 Crees que a través de las herramientas TIC te permiten desarrollar un 

mejor pensamiento crítico 
     

31 Piensas que las TIC son indispensables hoy en día      
32 Has tenido comunicación online con compañeros o docentes para realizar 

alguna actividad académica fuera de horario de clase 
     

33 Analizas la información obtenida mediante TIC e identifica solo lo 
relevante 

     

34 Utilizas de manera pertinente y responsable las TIC para tu aprendizaje      
35 Desarrollas materiales donde utilizas las TIC de manera creativa para tus 

trabajos académicos 
     

36 Aprecias una tendencia de uso de las TIC en la educación médica      
37 Las noticias sociales o culturales que consumes o compartes en redes 

sociales suelen ser temas de conversación en tus círculos académicos 
     

38 Consideras que los estudiantes de medicina deben utilizar las TIC como 
medio de investigación 
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Variable 2:  Competencias socioemocionales 

COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES GRADOS 

DIMENSIÓN: Eficacia personal 1 2 3 4 5 

1. Se adapta fácilmente a distintas situaciones y/o ambientes      
2. Cambia fácilmente de ideas y maneras de interpretar la realidad      
3. Cuando estoy enojado(a) sale lo peor de mi      
4. Me resulta difícil mantener la calma cuando algo me pone nervioso(a)      
5. Me cuesta seguir adelante si hay complicaciones      
6. Dudo de mi capacidad para alcanzar mis metas propuestas      
7. Me cuesta darme cuenta de los sentimientos de los demás      
8. Las personas que me conocen dicen que me expreso bien      
9. Trabajo siempre con empeño aun estando cansado      
10. En jornadas largas de actividades mi eficacia no disminuye      
11. A veces evado las reglas y normas para alcanzar un objetivo      
12. Siempre trato que mis acciones sean las correctas moralmente      

DIMENSIÓN: Capacidad cognoscitiva 1 2 3 4 5 

13. Asimilo(a) fácilmente todo conocimiento nuevo      
14. Cuando tengo información importante y útil me es fácil ponerla en práctica      
15. Necesito analizar todos los componentes de una situación antes de emitir 
una opinión al respecto  

     

16. Realiza comparaciones entre los componentes de un tema o problema y 
determina prioridades racionales 

     

17. Encuentra nexos entre eventos aparentemente no relacionados      
18. Resalta puntos importantes en situaciones complejas.      

DIMENSIÓN: Logro y acción 
1 2 3 4 5 

19. Busca soluciones a los problemas que se presentan sin esperar que se las 
pidan 

     

20. Eres proactivo(a) cuando se presentan dificultades      
21. Las metas que te propones están por encima de las solicitadas       
22. Hace más de lo que se le solicita profesional y personalmente      
23. Realiza su trabajo oportunamente de manera autónoma y competente      
24. Prioriza temas y preocupaciones personales a su trabajo      
25. Logra cumplir con sus funciones efectivamente aun en situaciones de estrés      
26. Le es difícil culminar su trabajo al encontrar oposición de otros      
27. Busca saber más sobre las situaciones que suceden a su alrededor      
28. Le gusta leer e indagar sobre temas que impliquen un desafío      
29. Uso técnicas y habilidades de creatividad para buscar soluciones originales 
y efectivas 

     

30. Cuando encuentra la solución a un problema lo aplica sin buscar 
necesariamente la mejor 

     

31. Realiza su trabajo de manera ordenada y eficiente      
32. En un trabajo grupal busca rápidamente distribuir roles y responsabilidades      
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DIMENSIÓN: Relaciones institucionales 
1 2 3 4 5 

33. Cuando estoy discutiendo, trato de ponerme en el lugar del otro antes de 
decir algo. 

     

34. Es facil para mí ver las cosas desde el punto de vista de otra persona.      
35. Logra que las demás personas lo apoyen en la búsqueda de sus objetivos      
36. Descubre los intereses de sus compañeros y los orienta a una meta común       
37. Conoces claramente el organigrama de donde laboras o estudias      
38. Reconoces a las personas que toman las decisiones y aquellos que influyen 
en los anteriores, en su institución 
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ANEXO 3 

VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS (EXPERTO 1) 
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VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS (EXPERTO 2) 
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VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS (EXPERTO 3) 
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VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS (EXPERTO 4) 
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VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS (EXPERTO 5) 
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ANEXO 4 

CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS  

VARIABLE USO DE LAS TIC VARIABLE COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 
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ANEXO 7 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE 

INVESTIGACIÓN 

Institución: Universidad Privada Norbert Wiener 

Investigador: Alfredo Renato Fang Marino. 

Título: “Tecnologías de la información y comunicación y competencias socioemocionales de 

estudiantes de medicina de una universidad privada de lima, 2023”. 

 

Propósito del estudio 

Lo invitamos a participar en un estudio llamado: “Tecnologías de la información y comunicación 

y competencias socioemocionales de estudiantes de medicina de una universidad privada de lima, 

2023”. Este es un estudio desarrollado por un investigador de la Universidad Privada Norbert 

Wiener. El propósito de este estudio es determinar la relación entre el uso de las TIC y las 

competencias socioemocionales de estudiantes de medicina de una universidad privada de Lima, 

2023. 

Procedimientos 

Si usted decide participar en este estudio, se le realizará lo siguiente: 

● Se le alcanzará el presente para que usted lea detenidamente la información proporcionada. 

● Si persisten dudas despejará y absolverá todo tipo de dudas con el investigador al teléfono 

985243215 o correo al_fang@hotmail.com. 

● Si desea participar registrará voluntariamente sus datos y procederá a llenar la encuesta. 

La encuesta puede demorar 30 minutos y los resultados se almacenarán en una base de datos 

respetando en todo momento la confidencialidad. 

Riesgos: Ninguno 

Beneficios: Ninguno 

Costos e incentivos:  Usted no deberá pagar nada por la participación. Tampoco recibirá ningún 

incentivo económico ni material a cambio de su participación. 
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Confidencialidad: Nosotros guardaremos la información con códigos y no con nombres. Si los 

resultados de este estudio son publicados, no se mostrará ninguna información que permita su 

identificación. Sus archivos no serán mostrados a ninguna persona ajena al estudio. 

Derechos del participante: Si usted se siente incómodo durante el llenado de la encuesta o 

simplemente desiste en su participación, podrá retirarse del estudio en cualquier momento, o no 

participar en una parte del estudio sin prejuicio alguno. Si tiene alguna inquietud o molestia, no 

dude en preguntar al personal del estudio. Puede comunicarse con Alfredo Renato Fang Marino al 

teléfono 985243215, o al comité que validó el presente estudio, Dra. Yenny M. Bellido Fuentes, 

presidenta del Comité de Ética para la investigación de la Universidad Norbert Wiener, tel. 

+51924569790. E-mail: comité.etica@uwiener.edu.pe. 

CONSENTIMIENTO: 

Acepto voluntariamente participar en este estudio. Comprendo que cosas pueden pasar si participó 

en el proyecto. También entiendo que puedo decidir no participar, aunque yo haya aceptado y que 

puedo retirarme del estudio en cualquier momento. Finalmente el hecho de responder la encuesta 

expresa mi aceptación a participar voluntariamente en el estudio. En mérito a ello proporcionó la 

información siguiente:  

Participante                         Investigador 

Nombre: ………………………………………………… Nombre: Alfredo Renato Fang 

Marino 

DNI: ……………………………………………………. DNI: 18168014 

Correo: …………………………………………………. Correo: al_fang@hotmail.com  
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ANEXO 8 

INFORME DEL ASESOR DE TURNITIN 
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