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Resumen 
La educación virtual durante la pandemia fue una modalidad importante de enseñanza. 
Sin embargo, durante el proceso se ha experimentado dificultades que limitaron el 
desarrollo de la competencia social. De esta manera, se propuso como objetivo general 
determinar la relación existente entre la educación virtual y la competencia social en 
estudiantes de primaria frente al retorno de las clases presenciales. Asimismo, la 
metodología empleada fue de enfoque cuantitativo, correlacional transversal y de nivel 
descriptiva. Los instrumentos de recolección de datos fueron dos cuestionarios, para 
medir la perspectiva de la educación virtual en estudiantes de educación primaria y para 
medir la competencia social de los mismos; los cuales fueron validados a través de la 
revisión juicio de experto. En cuanto a la muestra, se contó con la participación de 48 
estudiantes del sexto grado de educación primaria. En los resultados preliminares, la 
confiabilidad alfa de Cronbach para el primer instrumento fue de .91 y para el segundo 
.93. Y, en cuanto a los hallazgos correlacionales concluyen que existe una correlación 
positiva considerable y significativa (rs = .769, p = .000) entre la educación virtual y la 
competencia social. Y, de manera específica para la dimensión comunicación existe una 
correlación positiva considerable y significativa (rs = .748, p = .000). Para la empatía, 
existe una correlación positiva considerable y significativa (rs = .716, p = .000). Y, para 
el trabajo en equipo existe una correlación positiva media (rs = .691, p = .000). 
 

Palabras clave: Educación a distancia; Competencias sociales; Educación básica 

 
Abstract 
Virtual education during the pandemic phase has been an important teaching modality. 
However, during this process, difficulties have been experienced that limit the 
development of social competence. Thus, the general objective of this study was to 
determine the relationship between virtual education and social competence in elementary 
school students after the return of face-to-face classes. Likewise, the methodology used 
was quantitative, cross-sectional correlational and descriptive. The data collection 
instruments were two, Questionnaire to measure the perspective of virtual education in 
elementary school students and Questionnaire to measure the social competence of 
elementary school students, which were validated through expert judgment review. As for 
the sample, 48 students in the sixth grade of elementary education participated. In the 
preliminary results, Cronbach's alpha reliability for the first instrument was .91 and for 
the second .93. In addition, as for the correlational findings, they conclude that there is a 
considerable and significant positive correlation (rs = .769, p = .000) between virtual 
education and social competence. Moreover, specifically for the communication 
dimension there is a considerable and significant positive correlation (rs = .748, p = .000). 
For empathy, there is a considerable and significant positive correlation (rs = .716, p = 
.000). In addition, for teamwork, there is a medium positive correlation (rs = .691, p = 
.000). 
 

Keywords: Distance education; Social skills; Basic education 
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INTRODUCCIÓN: 
Durante el proceso de las clases virtuales, las competencias sociales de los 

estudiantes del nivel primaria en diversas partes del mundo empezaron a experimentar 

cambios como: la escasa interacción comunicativa, por no relacionarse apropiadamente 

con sus compañeros y docentes (Lampropoulos y Admiraal, 2024). Al mismo tiempo, las 

competencias sociales que se vieron afectadas durante las clases virtuales fueron: el 

trabajo en equipo, la comunicación, la interacción y la habilidad de expresar sentimientos 

(Vasileiadis et al., 2024). Por tanto, la participación social de los infantes fue limitada, 

por lo que, no asistir a clases de manera presencial los alejaba del aprendizaje y del 

monitoreo docente (Barnett y Jun, 2021). También, los recursos digitales empleados  para 

promover la comunicación durante las clases virtuales, no lograron una participación 

activa de los educandos (Valentine, 2022). De esta manera, el 42,9% de los estudiantes 

en el mundo, empezaron a ser menos participativos y emocionalmente distantes llegando 

a experimentar ansiedad y depresión durante el contexto de la pandemia Covid-19 y un 

20,1 % experimentó trastornos del comportamiento ver Figura 1 (Fondo de las Naciones 

Unidas [UNICEF], 2021).  

Figura 1  
Prevalencia de ansiedad y depresión durante el contexto de la pandemia Covid-19 

 

Nota: La imagen presenta indicadores de ansiedad y depresión en niños de 10 a 19 en el contexto de la 

pandemia. La imagen es tomada de (UNICEF, 2021).  

Al respecto, es importante señalar que durante años la educación virtual ha sido 

vista como algo compensatorio y de segunda opción para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje (Gómez y Motta, 2020). No obstante, frente a la situación que se presentó por 

causa de la pandemia Covid-19, a todas las escuelas no les quedó otra opción  de asumir 

el reto de enseñar de manera virtual (Alberto-Lovera y Pérez-Collantes, 2024). Sin 

embargo, dicho proceso resultó ser un desafío para los docentes quienes nunca antes 
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habían trabajado con herramientas digitales y no contaban con las competencias previas 

para brindar una educación virtual de calidad (Darazha et al., 2021). También, la 

comunicación con los padres  se vio afectada, ya que no todos lograban comunicarse con 

los profesores y se desconocía el apoyo necesario que sus hijos necesitaban (Nuñez et al., 

2023). De esta manera, la falta de preparación de los profesores a través de la modalidad  

virtual, dificultó los procesos de enseñanza y aprendizaje de manera cognitiva y social 

(Calderón-Zamora y Vargas-Oviedo, 2024). 

Debido a la falta del desarrollo social en los educandos, se debatía la necesidad de 

enviar nuevamente a las escuelas presenciales, porque las clases virtuales no favorecían 

las competencias (Huamán y Muñoz, 2022). También, algunos contextos educativos 

comenzaron a manifestar que las clases virtuales no eran las adecuadas para el desarrollo 

de las competencias; por lo que se debía buscar soluciones inmediatas para promover el 

regreso (Devkota, 2021). Por lo que, tras el regreso a clases se comprobó la conducta de 

los estudiantes; que la educación virtual había provocado cambios en la personalidad, 

afectando su empatía, socialización y comunicación (Swain, 2021). Un ejemplo, cuando 

la maestra los agrupaba con otros niños; algunos ya tenían muy clara su forma de trabajo 

individual y no se sentían cómodos trabajando de manera colaborativa (Chuco, 2023). 

También, cuando la docente organizaba grupos mixtos, los estudiantes manifiestaban 

timidez, dificultad para entablar conversación y lentitud al expresar sentimientos (Rojas 

y Saldaña, 2023). Por lo que, la enseñanza virtual ha provocado que los alumnos 

manifiesten niveles bajos en cuanto a las habilidades sociales, lo que demuestra que la 

conducta interpersonal no se desarrolló de manera adecuada a través de aquella modalidad 

de aprendizaje (Erkul y Sonmez, 2020; Freeman y Acena, 2021). 

Por tanto, los padres mostraron su incomodidad con la educación virtual al ver 

que sus hijos no se desenvolvían adecuadamente en algunas habilidades sociales básicas 

y manifestaron  alegría y preferencia hacia la educación presencial (Teichert et al., 2023).  

Siempre ha existido mayor preferencia por las clases presenciales, donde los estudiantes 

aprenden haciendo contacto visual, realizando diversas actividades por medio del juego 

y practicando una escucha activa para socializar con los de su misma edad (Fletcher et 

al., 2024). Además, desde el inicio, las clases virtuales en opinión de muchos, estaba 

dividida; por ejemplo, en el año 2019 el 82% tenían mayor preferencia por las clases 

presenciales; durante la pandemia un 45% y con el regreso a clases presenciales un 60%, 

lo que evidencia un mayor deseo por las clases presenciales ver Figura 2 (GESTIÓN, 

2024).  
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Figura 2 

Modalidad de estudio preferida por las personas 

 

Nota: La figura demuestra la modalidad de estudio preferida por las personas. La imagen es tomada de 

(Gestión, 2024). 

Por otra parte, las perspectivas que se tiene sobre la educación virtual a través de 

estudios previos, parece estar dividida; por ejemplo, se afirma que los resultados 

educativos tanto cognitivos como sociales disminuyeron, porque los docentes no 

cumplieron una labor pedagógica adecuada (Mu et al., 2022). También, se menciona, 

quienes experimentaron menos oportunidades fueron los niños provenientes de familias 

que en ese momento tenían problemas económicos (Ortega et al., 2022). Al mismo 

tiempo, varios estudiantes se vieron  obligados a no continuar  sus estudios; ya que no 

podían acceder de manera estable a las clases virtuales y en caso de los docentes, 

experimentaron estrés por la manipulación constante de las herramientas tecnológicas y 

plataformas digitales para orientar (Vargas y Beatriz, 2021). Sin embargo, también se 

señala que la tecnología es una herramienta fundamental para la educación, en especial 

para el desarrollo de habilidades sociales; por tanto, pueden ser utilizados por 

instituciones educativas, docentes y padres de familia (Corrales del Río, 2021). 

Seguidamente, entre otros aportes se sostiene que las habilidades sociales son 

primordiales en el ámbito escolar, ya que promueve la calidad educativa y el bienestar  en 

general (Barrientos et al., 2020). Por ello, las habilidades sociales se relacionan con las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), ya que durante el contexto de las 

clases virtuales permitieron la interacción directa entre docentes y estudiantes 

favoreciendo la comunicación (Paguay y Pezo, 2021). De modo similar, se sostiene que 



 

 

4 

 

la educación virtual puede propiciar espacios de diálogos a través de diversas 

herramientas digitales que, ayuden a eliminar las barreras comunicativas y fortalecer las 

habilidades sociales (Escorcia y Rolong, 2022). Además, las estrategias empleadas por 

los docentes fueron efectivas para el desarrollo de la comunicación y las habilidades 

sociales de los niños en la modalidad remota de enseñanza (Erazo, 2021). Por tanto, de 

acuerdo con lo mencionado, la educación virtual puede tener impactos positivos como  

negativos; no obstante, hay quienes la consideran como una herramienta potencialmente 

valiosa para el aprendizaje y el desarrollo de múltiples competencias (Ponluisa, 2021). 

Educación virtual  
La educación virtual se define como una etapa de la educación a través de la 

tecnología, mediante recursos o herramientas digitales que van de acuerdo con el avance 

social y tecnológico (Ovhunov, 2022). También, es apreciado como una nueva forma de 

enseñanza y aprendizaje que facilita la labor del docente y que despierta el interés en los 

estudiantes (Berumen et al., 2023). Además, su integración en las escuelas ha permitido 

ser considerada como una estrategia de enseñanza moderna, potente en cobertura y con 

recursos de alta calidad que benefician el aprendizaje (Crisol-Moyaa et al., 2020). 

Continuando con las definiciones planteadas, la educación virtual es un nuevo paradigma 

de la enseñanza, que viene generando interés en aquellos que son parte de la era 

tecnológica y de aquellos docentes que han comenzado a usarla en su práctica diaria 

(Masia et al., 2019). No obstante, es necesario precisar que la educación virtual no surge 

con la llegada de la pandemia; ya que anterior a dichos acontecimientos la educación 

virtual venía desempeñando un papel secundario y casi desconocido en países no 

desarrollados (Tzavara et al., 2023). 

De lo mencionado, los países de Latinoamérica tienen dificultades para acceder a 

la tecnología de manera abierta; por ejemplo, en  el contexto peruano donde la economía 

de muchas familias es muy reducida, no pueden cubrir los gastos para acceder a internet 

u  otros recursos tecnológicos (Prieto-Egido et al., 2023; Velarde et al., 2022). Por lo que, 

temas como la pobreza y la pobreza extrema son dos indicadores que dificultan tener en 

casa acceso a computadoras, Tablet  servicio de internet estable para  realizar estudios sin 

ningún tipo de inconveniente (Coello et al., 2020). También, se debe recordar que las 

autoridades peruanas no invierten en educación de calidad, de manera que surgen  

desigualdades donde solo algunas escuelas pueden tener acceso a laboratorios de 

computadoras (Gómez-Arteta y Escobar-Mamani, 2021). Por tanto, esta ausencia de 
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tecnología educativa se visualizó más con la llegada de la pandemia, donde  millones de 

familias no podían acceder a la enseñanza virtual (Huamán-Romaní et al., 2021).  

También, en relación con la cobertura del internet, la conectividad a la red, es un 

aspecto fundamental para desarrollar de manera adecuada la educación virtual; ya que 

mediante este servicio se puede acceder a la información universal (Flores-Cueto et al., 

2020; Humpiri, 2023). No obstante, para el contexto peruano el costo por adquirir un plan 

de internet tiene tarifas demasiado elevadas, ya que se comercializan dependiendo de los 

tipos de velocidad y diferentes empresas que lo ofrecen (Kwakye et al., 2021). Además, 

la cobertura no es igual para las zonas rurales, porque hay lugares donde la señal puede 

llegar y en otros no; por lo que, muchas personas se ven limitadas y optan por ubicarles 

en escuelas de provincias alejadas de la ciudad (Demera et al., 2021). Por otra parte, el 

contexto educativo peruano durante la enseñanza remota tuvo que afrontar cambios en la 

metodología de enseñanza a través de la aplicación de entornos virtuales (Chávez et al., 

2023). Mientras que los maestros no contaban con los conocimientos necesarios para 

enseñar (Alvarado-Acosta et al., 2024).  

Dentro de la misma línea de ideas en educación, las TIC son recursos, 

herramientas, programas, redes, aplicaciones y equipos de comunicación informática que 

en el contexto de algunas escuelas los estudiantes aprenden mediante audios, textos, 

imágenes y videos (Harshith y Karan, 2024). Al respecto, el mayor logro de las TIC fue  

establecer la comunicación con millones de personas, poseer una gran cantidad de 

información y posicionarse en la creación de los medios que procesan los datos para  

contribuir al desarrollo (Valqui et al., 2023). Al mismo tiempo, el avance de la tecnología 

permitió la creación de las computadoras y celulares inteligentes que tienen la capacidad 

de almacenar múltiples aplicaciones que se descargan mediante el internet y sirven para 

la enseñanza (Escorcia et al., 2022). Además, en el campo educativo el uso de las 

computadoras y la creación de softwares  han beneficiado el aprendizaje; de manera que, 

el avance tecnológico aportó con mayor precisión el desarrollo educativo y facilitó las 

actividades de diversos usuarios dentro y fuera de las escuelas (Cáceres-Narrea et al., 

2021).  

Al respecto, una de las teorías más relevantes de la educación virtual fue el 

conectivismo, cuyos aportes hablan de la tecnología en la educación mediante una cadena 

de redes de conexión que funcionan a través de nodos y que se distribuyen  rápidamente 

mediante la conectividad a la red (Boyraz y Ocak, 2021). Además, para entender los 

aportes de Siemens (2006) en el conectivismo, es pertinente entender cómo funciona el 
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cerebro humano; por ejemplo, funciona como una red donde están sujetas millones de 

redes de conexiones neuronales que captan la información de todo lo externo a través de 

los sentidos como: los sabores, los olores y la información visual que luego se relacionan 

con los recuerdos y las experiencias (Ledesma, 2015). De modo semejante la teoría del 

conectivismo opera, puesto que, las redes de conexión, al cual se puede ejemplificar como 

redes neuronales están sujetas a un núcleo central (cerebro), el cual almacena y distribuye 

toda la información por un sistema que se denomina nodos y  pueden acceder a ellos por 

medio de la conexión con el internet (Dziubaniuk et al., 2023).  

Entre otros aportes que se debe comprender en esta teoría, es que la información 

no se encuentra estable porque sufre actualizaciones constantes; de manera que, lo que se 

aprendió en el pasado, en la actualidad deja de tener vigencia (Omodan, 2023). Además, 

la rapidez  para acceder a la información, ayuda a prevenir gastos como la adquisición de 

libros, o asistir a las bibliotecas en la que muchas veces no se llega a encontrar toda la 

información (Ortiz et al., 2023). Anteriormente, la búsqueda de la información 

demandaba muchas horas en una biblioteca real que no se puede negar y que en la 

actualidad sigue teniendo vigencia; no obstante, se requiere tener acceso a mayor 

información, el lector tradicional tiene que emigrar a las bibliotecas digitales si desea 

estar actualizado (Aliyyah et al., 2024). Asimismo, los lectores que se encuentran más 

familiarizados con el conectivismo se adaptan rápidamente a las actualizaciones y 

parecen estar más emocionados a las múltiples formas de aprendizaje, por lo que aquellos 

que no son nativos digitales les cuesta mucho entender y adaptarse a este proceso 

(Voskoglou, 2022). Por tanto, el conectivismo a través del sistema de nodos de la 

información, permite acceder de manera rápida abriendo las posibilidades a nuevas 

expectativas de aprendizaje (Petrova, 2021). 

Por otra parte, entre los medios electrónicos para llevar a cabo la educación virtual, 

se encuentra la computadora, que tiene la capacidad de almacenamiento más estable 

permitiendo dar información con rapidez (Mariaca et al., 2022). Asimismo, se encuentra 

la laptop, un computador portátil y fácil de transportar, que permite navegar por internet 

y acceder a la información (Martínez et al., 2020).De igual manera, el celular, que 

anteriormente servía únicamente para la comunicación, ahora contiene acceso a internet 

y a diversas aplicaciones digitales que facilitan el trabajo virtual (Rivero et al., 2023). Al 

respecto, la diferencia entre estos dispositivos es que una computadora se encuentra 

estable en un lugar de la casa, la laptop es portátil y el celular es multifuncional, no 

obstante, la preferencia dependerá de aquellos usuarios y las posibilidades económicas 
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que tengan para acceder a ellos (Villalta et al., 2023). Por tanto, estos dispositivos 

electrónicos permiten la facilidad de desarrollar la educación virtual articulado con la 

conexión a internet (Bekerman y Rondanini, 2020).   

Al mismo tiempo, la educación virtual puede desarrollarse de dos maneras: 

asincrónica y sincrónica; por ejemplo, para la realización de las clases se puede hacer uso 

de una metodología asincrónica que tiene un modo particular de desarrollarse, puesto que 

no requiere la presencia directa del mentor con los estudiantes (Moorhouse y Wong, 

2021). Además, sus principales características es que funciona mediante grabaciones, 

donde los docentes detallan todos los pasos de sus clases y del tema sin tener la 

interrupción o preguntas del oyente (Alves, 2023). También, la información que se brinda 

es su mayoría es muy específica y se encuentra organizada en muchos módulos que tienen 

la duración de treinta a cuarenta minutos aproximadamente (Ravizza et al., 2023). Esta 

modalidad de enseñanza y aprendizaje durante el tiempo de la pandemia fue impartida 

por muchas instituciones privadas que ofrecían cursos online con certificaciones, lo que, 

resultó de mucho interés para los docentes de primaria quienes accedían a los cursos 

asincrónicos para mejorar su práctica educativa virtual (Fehrman y Watson, 2020).  

La siguiente modalidad, es la enseñanza sincrónica que a diferencia de la 

asincrónica, sí requiere de la presencia e interacción del tutor y estudiante, por lo que, 

para tener un funcionamiento óptimo necesita de herramientas o plataformas online 

(Amirova et al., 2023). Al respecto surgen las videoconferencias  que los estudiantes 

deben asistir de manera remota y escuchar al profesor; aquí los estudiantes deben ser 

observados por los docentes para saber quién participaba o quién está mostrando mayor 

desempeño (Careaga-Butter et al., 2020). Además, a diferencia de lo asincrónico existe 

una interacción más real entre los profesores y sus estudiantes; el monitoreo es más 

constante y las posibilidades de aprendizaje se fundamentan con debates y múltiples 

herramientas digitales (Aguilera et al., 2021). También, el uso de la laptop desempeñó un 

papel fundamental, porque contiene micrófonos y cámaras de vídeo que permiten en una 

videoconferencia; mayor participación (Mamarajabov, 2022). De esta manera, estas dos 

modalidades de aprendizaje asincrónica y sincrónica han dejado una influencia 

significativa en diversos usuarios, por lo que en la actualidad se sigue brindando a través 

de cursos, talleres y capacitaciones (Yang et al., 2021). 

Por otra parte, la educación virtual está compuesta por elementos como las 

herramientas digitales, para que el el profesor y los estudiantes puedan avanzar a un ritmo 

adecuado (Makri et al., 2021). Por ello, a continuación, se mostrará las herramientas 
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digitales aplicadas durante las clases virtuales. Para empezar, las aplicaciones de Google  

están compuestas por: Gmail, Drive, hojas de presentación y cálculo, Google Meet, 

Google libros y Google Form, que fueron usadas por los docentes y los estudiantes 

(Google, 2024a). Asimismo, las aulas virtuales Moodle permiten el almacenamiento de 

tareas y clases, lo que es ideal para la organización escolar y académica (Moodle, 

2021).  También, las aplicaciones de videoconferencia Zoom que permite la creación de 

salas y la presentación de materiales en tiempo real (Zoom, 2021). También, se encuentra 

el WhatsApp; si bien es una aplicación de celulares para la comunicación, fue introducida 

en las clases virtuales como un medio para la interacción con el docente (WhatsApp, 

2021). De modo similar las aplicaciones de Google Hangouts, y Google Duo (Google 

Store, 2021). Continuando, el Word, Excel, Power Point, son herramientas que no pueden 

faltar en la educación virtual (Microsoft; 2021). De igual modo Canva para la creación de 

PPT (Canva, 2021). Y, Gcompris para la enseñanza didáctica mediante juegos en la red 

ver Figura 3 (GCompris, 2021).  

Figura 3 

Herramienta digital Gcompris   

 

Nota: La figura presenta la plataforma digital. Esta figura fue tomada de (Gcompris, 2021). 

Ahora bien, la educación virtual presenta las siguientes ventajas: permite que el 

estudiante sea autónomo, desarrolle habilidades cognitivas, despierte el pensamiento 

creativo, tenga interés por participar, trabaje en equipo o de manera individual y se 

mantenga concentrado (Faghir et al., 2024). También, los docentes pueden organizar 

mejor sus clases y tener diversos recursos para interactuar de manera divertida, generando 

un aprendizaje significativo (Thi, 2020). Al mismo tiempo, permite que las estudiantes 
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dominen las tecnologías de la información y comunicación con mayor precisión, 

perfeccionando nuevas formas de aprendizaje e interacción (Szymkowiak et al., 2021). 

Por otra parte, entre las desventajas, se menciona que no favorece el desarrollo social y 

cognitivo; ya que los niños no participan, no logran concentrarse, copian y pegan la 

información, se distraen con facilidad, no desarrollan el pensamiento crítico y creativo 

(Olatunde, 2023). Y, en casos más complejos los profesores desconocen las herramientas 

digitales innovadoras; por lo que no elaboran buenas sesiones de clase (Jáuregui et al., 

2024). 

Por otra parte, dentro de las competencias propuestas por el programa curricular 

se encuentra la competencia: se desenvuelve en entornos virtuales por medio de las TIC,  

aplicado a, alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria que sostiene; que los 

estudiantes deben aprender a utilizar las TIC para  su vida personal, laboral y sociocultural 

(Ministerio de Educación [MINEDU], 2016). Además, los dos elementos importantes que 

sustentan esta competencia son: la alfabetización digital y la mediación interactiva, el 

primero se encarga  que los estudiantes tengan la habilidad de buscar, comunicar, 

interpretar y elaborar la información a través de actitudes eficientes y participativas 

(Agreda, 2023). Y, la segunda se trata sobre la familiaridad que debe alcanzar con los 

entornos digitales, plataformas y estrategias para  mejorar la producción del conocimiento 

(Cedeño et al., 2023). También, las principales capacidades de acuerdo con MINEDU 

(2023) son: personaliza entornos virtuales, que trata de acomodar la apariencia y 

funcionalidad de los medios virtuales. Asimismo, gestiona la información del entorno 

virtual, pensado en organizar de manera ética los diferentes niveles de actividades. Al 

mismo tiempo, interactúa con entornos virtuales, en donde el niño participa con otros 

estudiantes de acuerdo a su edad y contexto. Y, crea objetos virtuales en diferentes 

formatos, fomentando la capacidad creativa de construir materiales digitales con diversos 

objetivos. 

En cuanto a las dimensiones de la educación virtual se encuentra la telepresencia, 

que se define como el medio tecnológico que permite la interacción de los estudiantes y 

docentes fuera de un espacio físico, mediante una conexión digital (Johannessen et al., 

2023). Al mismo tiempo, surgen herramientas como el Zoom y Google Meet que sirven 

para las videoconferencias donde el profesor se comunica con sus estudiantes a través de 

una interfaz, fácil para docentes y estudiantes (Botev y Rodríguez, 2020). Por ejemplo, la 

plataforma virtual Zoom que fue útil en la pandemia para desarrollar habilidades sociales 

en estudiantes de primaria que permitía interactuar en tiempo real, utilizando la 
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comunicación convencional (Marín, 2021). Por tanto, los educadores deben reconocer la 

importancia de los entornos virtuales en la enseñanza de las habilidades sociales y 

desarrollar estrategias efectivas para alcanzar mejores resultados educativos (Saltos y 

Villacreses, 2022). De modo similar, las escuelas deben implementar estrategias y 

actividades didácticas basadas en entornos virtuales, de manera que, logre fomentar una 

educación motivadora y significativa (Torres, 2022).  

La segunda dimensión es el aula virtual, que se define como el espacio en la red, 

donde los docentes almacenan sus actividades pedagógicas realizadas en el transcurso del 

curso o para la entrega de tareas (Mora, 2023). De igual manera, el aula virtual se 

encuentra asociada con plataformas como Moodle o Classroom que sirven para subir 

contenidos y documentos, Word, PDF, Clases grabadas, tareas y otros recursos (Ramírez 

y Fernández, 2023). Y, la tercera dimensión corresponde a las herramientas digitales, que 

se definen como un conjunto de aplicaciones o recursos en línea que se utiliza en el 

proceso de enseñanza aprendizaje mediante la red, los celulares o software educativos 

para computadoras (Kakoura y Drigas, 2023). Al mismo tiempo, los maestros deben 

implementar actividades con herramientas digitales que fomenten el desarrollo de 

habilidades sociales, ya que el uso de la tecnología en la educación no es una tendencia 

que desaparecerá después de la pandemia (Velasque, 2022). No obstante, estas 

herramientas digitales se actualizan constantemente, por lo que, los profesores deben 

encontrarse en la capacidad de lograr un buen dominio de cada herramienta en diversas 

actividades educativas (Saearani, 2024).  

Competencia social 

En cuanto a la variable competencia social, esta se define como un conjunto de 

habilidades y capacidades básicas  para mantener una comunicación efectiva, respeto de 

los demás, manifestar actitudes prosociales y tener asertividad (Katz y McClellan, 1997). 

También, se define como un conjunto de conductas que permiten la interacción; es decir, 

son habilidades para desarrollarse de manera plena, promoviendo la convivencia 

armoniosa y la tolerancia (Eriksen et al., 2023; Vega, 2024).  De acuerdo con las 

definiciones planteadas, el ser humano tiene la capacidad de desarrollar competencias 

sociales, las cuales se manifiestan mediante conductas o habilidades que le permitirán 

integrarse de manera plena a la sociedad (Brown y Fredrickson, 2021). No obstante, para 

alcanzar una adecuada competencia social se debe atravesar por un proceso de 

adquisición de conocimientos que se inicia principalmente en la familia; ya que en el 

hogar, el niño interactúa y aprende lo que observa (Sánchez-Morales y Romero-López, 
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2021). Por tanto, es importante que las relaciones familiares se desarrollen de manera 

favorable; es decir, no se debe promover la violencia, los gritos o incurrir en faltas graves 

como el abandono familiar, que dañaría el desarrollo social de los infantes (Mayrinda 

et al., 2024). 

Los siguientes agentes que intervienen en la competencia social  son los docentes, 

personas que autorregulan su conducta y poseen conocimientos relevantes para la 

formación  (Almazroa y Alotaibi, 2023). De esta manera, los profesores no solo se 

encargan del desarrollo cognitivo, también intervienen en la fomentación de los valores 

y  los adecuados modelos sociales, guiando a los niños por un buen camino (Randolph 

et al., 2024). También, la sociedad influye en la adquisición de competencias sociales; ya 

que los infantes tomarán como referencia a personas mediáticas como actores, músicos o 

representantes de la televisión como el programa Esto es Guerra para imitar sus conductas 

(Mamani, 2021). Por tanto, es necesario tener cuidado, con lo que sigue y observan los 

niños en las redes sociales y televisión, puesto que hay conductas inapropiadas que 

terminarían por desviar el comportamiento, desfavoreciendo su desarrollo personal y 

social (Huang et al., 2022). De esta manera, la adquisición de las competencias sociales 

no solo es una tarea de los padres, sino que involucra a la escuela y los distintos contextos 

sociales que rodean al niño (Toome y Pizzinato, 2024). 

Continuando con la misma línea de ideas, la teoría que mejor precisa las 

competencias sociales; es la corriente histórico cultural de Vygotsky, puesto que presenta 

al niño como un sujeto de naturaleza social y cultural, argumentando que una persona es 

social desde su nacimiento y que va adquiriendo diferentes conductas a través de la 

observación de su contexto (Vygotsky, 1979). Para esta teoría, los padres representan un 

rol importante, son los primeros modelos que el niño tiene en su desarrollo social, luego 

intervienen los parientes cercanos, amistades y otras personas en general (Paredes, 2023). 

Además, Vygotsky sostiene  que la manera en la que el niño se desenvuelve, es a través 

de un proceso cultural, en la que copiará otras conductas para hacerlas propias (Vygotsky, 

1981). Sin embargo, las competencias sociales requieren ser estimuladas de manera 

correcta, dotando al infante de habilidades como el respeto, la comunicación, el control 

de las emociones y la tolerancia (Shani et al., 2023). Por ello, en la escuela el rol docente 

no solo debe orientarse en el logro cognitivo, sino que debe usar diversas estrategias que 

refuercen la conducta social, contribuyendo en la formación de ciudadanos responsables 

(Núñez, 2023). 
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Por otra parte, el desarrollo social del infante se inicia por etapas; para iniciar, en 

la etapa sensoriomotor el niño aprende mediante los sentidos y el movimiento (Piaget, 

1991). No obstante, también por imitación y la dirección de sus padres en la transmisión 

de los primeros valores como: el respeto, el amor, la empatía que va desarrollando sus 

primeras expresiones comunicativas con los que interactúa en casa (Mina-Quiñonez et al., 

2023). Seguidamente, la etapa preoperacional, en donde el infante va dejando de lado la 

casa para pasar a la etapa preescolar, donde refuerza lo aprendido; la maestra lo integra 

con otros de su edad y utiliza diversas estrategias que lo ayudan a relacionarse  mejor  

(Burgos et al., 2023). Seguidamente, procede la etapa operaciones concretas, en la que 

los procesos sociales van teniendo mayor importancia y los niños aprenden a usar 

diferentes palabras para comunicarse; también, se relaciona con niños más grandes, 

utiliza diversas conductas y capacidades interpersonales, aprende a ser tolerante y a 

desarrollar habilidades básicas y complejas como la autorregulación de las emociones 

(Almaraz et al., 2019). 

Al mismo tiempo, los tipos de competencias sociales en educación primaria de 

acuerdo con los aportes de Monjas (1993) se clasifican en seis áreas; por ejemplo, las 

habilidades sociales básicas, habilidad para hacer amigos, entablar comunicación, 

responder a problemas emocionales, solucionar problemas y para relacionarse con 

adultos. Al respecto, este autor señala que las competencias básicas son dar gracias, decir 

lo siento, pedir perdón, disculparse y pedir por favor. En cuanto a las demás competencias 

son conductas que las personas aprenden a desarrollar a medida que se van relacionando  

de manera intrapersonal  e interpersonal (Valiente y Hernández, 2020). También, existe 

otra clasificación como habilidades cognitivas, emocionales, instrumentales y 

comunicativas (Alonso et al., 2013). En este sentido, el primero se centra en aspectos 

psicológicos, el segundo, lo intrapersonal e interpersonal, el tercero en la utilidad que se 

le da a las habilidades sociales y la cuarta aborda los aspectos  donde interviene la 

comunicación (Ruiz-Calzado, 2021).  De esta manera, en la etapa escolar, la maestra se 

esfuerza para que el estudiante logre alcanzar las habilidades básicas  que destacan metas 

para identificar a sus compañeros, conocer su nombre, expresarse y relacionarse 

(Khusnidakhon, 2023). 

Por otra parte, en cuanto al currículo de educación básica, la competencia social 

es una facultad que tiene toda persona para combinar distintas habilidades que fomentan 

el desarrollo personal e intrapersonal del estudiante (MINEDU, 2022). Asimismo, en 

cuanto a su relación con el área de personal social se destacan competencias como: 
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construye su identidad; que permite  al estudiante, se valore y se relacione con su entono 

en base al respeto y la empatía. Convive y participa democráticamente, fomenta la 

comunicación y colaboración. Gestiona el espacio y ambiente responsablemente; es decir, 

fomenta la conciencia ambiental y social para alcanzar un entorno armonioso y sostenible. 

Y, gestiona los recursos económicos, en la que los estudiantes aprenden a tomar 

decisiones, manifestando su compromiso con la sociedad (MINEDU, 2015). También, el 

enfoque que corresponde al área de personal social es el desarrollo personal y de 

ciudadanía activa, en la que intervienen múltiples aspectos: cognitivos, afectivos, 

comportamentales y sociales, relacionadas con la cultura y la convivencia armoniosa 

(MINEDU, 2016). Al mismo tiempo, todos los enfoques transversales permiten el 

desarrollo de competencias sociales como: el respeto, la comunicación, el bien común y 

la empatía (Rodríguez y Cruz, 2020). Por tanto, la educación que reciben los estudiantes 

de primaria debe responder al desarrollo de habilidades cognitivas para solucionar 

problemas y  para para fomentar la empatía, las emociones y la habilidad de interactuar 

de manera asertiva (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura [UNESCO], 2016).  

Por otra parte, entre las estrategias que podrían usar los docentes, se encuentran 

los juegos, dinámicas, canciones, salidas de campo, trabajo en equipo, videos, imágenes, 

cuentos infantiles, dibujos animados (Burak y Baş, 2024). En este sentido la utilización 

de los juegos desarrolla las habilidades sociales, porque los elementos lúdicos son un 

recurso ideal para solucionar problemas (Chumacero y Acosta, 2023). Además, el juego 

favorece el desarrollo motor, cognitivo, social y afectivo; por tanto, tendrá mejores 

resultados al momento de ser utilizado en las clases (Chen et al., 2022). Sin embargo, 

también es entendida como un elemento de entretenimiento por lo que algunos docentes 

prefieren no emplearlas, enseñando habilidades sociales por medio de procedimientos 

tradicionales (Melo, 2020). Entre las características de una persona social, se encuentra 

la capacidad de saber escuchar, usar el lenguaje con coherencia, trabajar en equipo, tener  

liderazgo, respetar las opiniones, tener el pensamiento crítico, tener empatía, buena 

expresión y el autocontrol de sus emociones; puesto, que debe aprender a relacionarse 

con todo tipo de personas (Downey y Gibbs, 2020).  

En cuanto a las dimensiones de la competencia social, la primera dimensión 

comunicación, es una fuente de trasmisión de emociones y palabras, las cuales son clave 

para poder desarrollarse socialmente; en este sentido, el estudiante debe tener la capacidad 

de desarrollar la oralidad, lenguaje verbal y no verbal y el lenguaje gestual (Rodero y 
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Rodríguez, 2021). La siguiente dimensión es la empatía, que es la capacidad de 

comprender las necesidades o problemas que pasan los demás, poniéndose en su 

lugar (Castellanos, 2023). Además, es importante desarrollar esta capacidad, ya que en la 

actualidad existen algunas conductas inadecuadas que ha generado una sociedad desigual, 

sin moral y olvidando principios importantes como la solidaridad, amabilidad y el respeto 

(Gómez y Narvaez, 2022). La tercera dimensión es el trabajo en equipo que, es una 

capacidad básica que debe ser fomentada en la familia, la escuela y en diversos aspectos 

sociales; puesto que se requiere que las personas dejen de lado sus diferencias y generen 

un clima armonioso capaz de lograr la estabilidad, el compromiso, la responsabilidad y 

la solución de problemas (Pedreros et al., 2021).   

Asimismo, en cuanto a la definición operacional de las variables; la educación 

virtual es un proceso educativo que puede ser síncrona o asíncrona permitiendo una 

interacción mediada por plataformas digitales (Estrada et al., 2015). Y, de forma 

operacional, es un proceso educativo virtual mediante las tecnologías informáticas que se 

desarrollan a través de la telepresencia, aulas virtuales y las herramientas digitales 

(Martínez-Garcés y Garcés-Fuenmayor, 2020). También, las competencias sociales son 

el conjunto de habilidades interpersonales que configuran la competencia social de cada 

persona en sus diferentes ámbitos de interrelación (Carrillo, 1991). Y, de forma 

operacional las competencias sociales son el conjunto de capacidades a través de la 

comunicación, empatía y el trabajo en equipo de cada persona en sus diferentes ámbitos 

de interacción (Oiza, 2024). 

De esta manera, tomando en cuenta la problemática expuesta y la revisión de la 

literatura, se plantea la siguiente pregunta de investigación general: ¿Cuál es la relación 

que existe entre la educación virtual y la competencia social en estudiantes de primaria 

frente al retorno de las clases presenciales? Y, de manera específica ¿Cuál es la relación 

que existe entre la educación virtual y la comunicación en los estudiantes de primaria 

frente al retorno de las clases presenciales? Asimismo, ¿Cuál es la relación que existe 

entre la educación virtual y la empatía en los estudiantes de primaria frente al retorno de 

las clases presenciales? Por último, ¿Cuál es la relación que existe entre la educación y el 

trabajo en equipo en los estudiantes de primaria frente al retorno de las clases 

presenciales? Por otra parte, se propone la siguiente hipótesis general de investigación: 

existe una relación significativa entre la educación virtual y la competencia social en 

estudiantes de primaria frente al retorno de las clases presenciales. Y, de forma específica, 

existe una relación significativa entre la educación virtual y la comunicación en los 
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estudiantes de primaria frente al retorno de las clases presenciales. También, existe una 

relación significativa entre la educación virtual y la empatía en los estudiantes de primaria 

frente al retorno de las clases presenciales. Finalmente, existe una relación significativa 

entre la educación virtual y el trabajo en equipo en los estudiantes de primaria frente al 

retorno de las clases presenciales. 

De igual manera, esta investigación responde al siguiente objetivo general, 

determinar la relación que existe entre la educación virtual y las competencias sociales en 

estudiantes de primaria frente al retorno de las clases presenciales. Y, de forma específica 

determinar la relación que existe entre la educación virtual y la comunicación en los 

estudiantes de primaria frente al retorno de las clases presenciales. Asimismo, determinar 

la relación que existe entre la educación virtual y la empatía en los estudiantes de primaria 

frente al retorno de las clases presenciales. Finalmente, determinar la relación que existe 

entre la educación virtual y el trabajo en equipo en los estudiantes de primaria frente al 

retorno de las clases presenciales. De acuerdo con lo mencionado, esta investigación se 

considera importante ya que la educación virtual responde a las políticas educativas 

actuales, en la que existe una fuerte demanda por fomentar personas con capacidades en 

el manejo tecnológico y digital. Asimismo, es novedoso, porque la educación moderna 

está incluyendo metodologías en base a la educación virtual para fortalecer las habilidades 

de los estudiantes, desde una perspectiva social y cognitiva.  

METODOLOGÍA 

DISEÑO 

La metodología empleada correspondió al enfoque cuantitativo que se caracteriza 

por el análisis de datos numéricos mediante procedimientos estadísticos que busca 

responder hipótesis (Yilmaz, 2020). Asimismo, el tipo de estudio fue correlacional, el cual 

forma parte de los diseños de investigación no experimental debido a la no manipulación 

de las variables, porque únicamente busca medir el grado de relación que tienen dos o 

más variables (Yue y Xu, 2019). También, se considera que una investigación 

correlacional es de corte transversal, ya que la recolección de los datos se recopila en un  

momento determinado  (Headley y Plano, 2020). Y, en cuanto al nivel de estudio fue 

descriptivo, puesto que observa y describe cuantitativamente las características del objeto 

de estudio sin manipular las variables (Guevara et al., 2020).   

PARTICIPANTES 

La población estuvo constituida por una Institución Educativa Privada de Lima-

Norte con un total de 180 estudiantes. Y, la muestra correspondió a 48 estudiantes del 
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sexto grado de nivel primaria de la sección “A” y “B” en la que 30 (62.5%) eran mujeres, 

mientras que 18 (37.5%) fueron hombres ver Figura 4. Además, para la selección de la 

muestra se utilizó el muestreo no probabilístico por conveniencia, que se caracteriza por 

brindar al investigador juicio propio para seleccionar a los participantes (Cooney y Siegel, 

2019). Al mismo tiempo, en cuanto al criterio de inclusión, se eligió a alumnos de sexto 

grado de primaria, que debido a su edad han desarrollado mayor experiencia y 

comprensión sobre las clases virtuales, lo cual es ideal para la investigación. También, 

debían ser alumnos activos en el aula y que venían experimentando las clases virtuales. 

En cuanto al criterio de exclusión, no se consideró a estudiantes de grados inferiores, 

puesto que durante las clases virtuales no fueron autónomos de su aprendizaje, ya que 

algunos de ellos recibían apoyo de sus padres (Zúñiga et al., 2023). 

Figura 4 

Género de los participantes 

 

Nota: La imagen representa la distribución de mujeres y hombres. 

INSTRUMENTOS Y MEDICIÓN  
El instrumento que se empleó corresponde al cuestionario y en cuanto a la técnica 

se utilizó la encuesta virtual mediante el formulario Google (Google, 2024b). De manera 

que, el cuestionario y la técnica en la investigación cuantitativa se relacionan entre sí, ya 

que permiten la recolección de los datos de manera rápida y organizada (Useche, 2019). 

En cuanto a los cuestionarios fueron dos: el primero se denomina cuestionario para medir 

la perspectiva de la educación virtual en estudiantes de educación primaria.  En cuanto a 

la elaboración del instrumento, este contó con un total de 12 ítems teniendo como criterio 

el objetivo general, objetivos específicos y las dimensiones. De manera que, para el 
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objetivo uno, se establecieron 4 ítems, siendo el primero de ellos: Crees que la educación 

virtual te ayudó a mejorar tus habilidades de comunicación oral. Asimismo, para el 

objetivo dos, se establecieron 4 ítems siendo uno de ellos: Sientes que la educación virtual 

te ha impedido identificar los sentimientos de los demás. Y, para el objetivo tres, se 

elaboraron 4 ítems siendo uno de ellos: Crees que la educación virtual, te ha dado la 

oportunidad de trabajar con compañeros a los que normalmente no habías tenido acceso 

de trabajar en equipo. 

Seguidamente, el segundo instrumento se denomina cuestionario para medir la 

competencia social de los estudiantes de educación primaria. En cuanto a la elaboración 

del instrumento, este contó con un total de 12 ítems teniendo como criterio el objetivo 

general, objetivos específicos y las dimensiones. De manera que, para el objetivo 

específico uno, se establecieron 4 ítems, siendo el primero de ellos: crees que la educación 

virtual te ayudó a mejorar tus habilidades de comunicación oral. Para el segundo objetivo, 

se establecieron 4 ítems siendo uno de ellos: Sientes que la educación virtual te ha 

impedido identificar los sentimientos de los demás. Y, para el tercer objetivo, se 

establecieron 4 ítems siendo uno de ellos: crees que la educación virtual, te ha dado la 

oportunidad de trabajar con compañeros a los que normalmente no habías tenido acceso 

de trabajar en equipo. Asimismo, ambos instrumentos fueron medidos a través de la escala 

Likert y sus valores: 1 nunca, 2 casi nunca, 3 a veces, 4 casi siempre y 5 siempre.  

Y, para garantizar que el instrumento de recolección de datos sea coherente con 

los objetivos, se validó mediante el criterio de revisión juicio de experto, que consiste en 

evaluar que los ítems sean coherentes y adecuados para su aplicación (Herrera et al., 

2022). Por otra parte, de acuerdo a la ética de la investigación se trabajó con una muestra 

de estudiantes de nivel primaria respetando sus derechos de acuerdo con la Ley Nº 27337 

(2000). Al mismo tiempo, se elaboró un protocolo de consentimiento informado, el cual 

fue dirigido a los padres de familia especificando que la participación de sus hijos será 

voluntaria y confidencial (Serrano-Franco, 2022). Además, de acuerdo con la Ley 29733 

de la protección de los datos personales se busca salvaguardar la identidad de los 

participantes (Congreso de la República, 2011). Por otra parte, para la medición de los 

datos se utilizó el software estadístico para análisis cuantitativo Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS) (International Business Machines Corporation [IBM], 2014). En 

la que se realizaron los siguientes procesos: confiabilidad Alfa de Cronbach, análisis 

sociodemográfico, estadísticos descriptivos, prueba de normalidad, análisis de 

correlación de variables y dimensiones a través del Coeficiente de correlación Spearman. 
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PROCEDIMIENTOS 

En cuanto a los procedimientos se desarrollaron por etapas, siendo la primera 

etapa la elaboración y validación de instrumentos de recolección de datos, los cuales 

fueron 12 ítems elaborados a través de los objetivos específicos y validados por el proceso 

de validación juicio de experto a través de tres evaluadores con amplia experiencia 

(Herrera et al., 2022). Para la segunda fase, se realizó la conversación con la directora de 

la Institución Educativa Privada de Lima-Norte, en la que se le mostró la carta de 

presentación otorgada por la universidad solicitando la ejecución de un cuestionario como 

parte de un proceso de investigación. De esta manera, la directora autorizó realizar la 

aplicación del cuestionario. Para la tercera etapa, viendo que aún era imposible aplicar la 

encuesta de manera presencial debido a la pandemia, se optó por la aplicación virtual 

mediante el formulario de Google (Google, 2024b). Por tanto, la directora facilitó el 

contacto del docente encargado del aula del sexto grado. Para la cuarta etapa, se elaboró 

el protocolo de consentimiento informado, respetando y manteniendo la identidad de los 

participantes en secreto; puesto que la encuesta es voluntaria y anónima (Serrano-Franco, 

2022). Para la quinta etapa y con ayuda del docente se compartió el enlace del 

cuestionario y se aplicó. Y, para la sexta etapa se extrajo la respuesta de los cuestionarios 

en formato Excel (Microsoft, 2021). Luego, realizar los resultados, el análisis de 

discusión y finalizar con las conclusiones. 

RESULTADOS 

Confiabilidad del instrumento 

Para el análisis de confiabilidad del instrumento se aplicó el método alfa de 

Cronbach que sirve para observar la consistencia interna del instrumento de recolección 

de datos. De esta manera, para la variable Educación virtual se visualiza un valor de .91. 

Lo que indica que el instrumento es confiable y excelente. También, para la variable 

Competencia social el valor del alfa alcanzó un valor de .93. Lo que significa que el 

instrumento es confiable y excelente. Seguidamente, en un análisis por dimensiones para 

la Comunicación el valor del alfa fue de .82, para la Empatía .85, y para el Trabajo en 

equipo .89, lo que significa que los ítems correspondientes a esas dimensiones con 

confiables y excelente. Al respecto de la confiabilidad alfa de Cronbach, Soriano (2014) 

indica para que un instrumento sea confiable debe ser mayor o igual a 0.70 ver Tabla 1. 

Tabla 1 

Confiabilidad del instrumento 

Escala y subescalas Alfa de Cronbach 
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Educación virtual .91 

Competencia social  .93 

Subescala  

Comunicación .82 

Empatía .85 

Trabajo grupal .89 

N 48 

 

Datos sociodemográficos 

En la distribución de los datos sociodemográficos, se consideró hacer un análisis 

por edades, en la que se encontró que el 91.7% de los participantes tienen 11 años, 

mientras que el 8.3% restante 12 años. Asimismo, respecto al grado escolar el 100% de 

los alumnos pertenecen al sexto grado de primaria. Y, en el caso del recurso tecnológico 

más empleado por los estudiantes, el 20.8% señaló que utiliza celulares, 43.8% utiliza 

computadoras de escritorio, 29.2% utiliza laptop y 6.3% utiliza Tablet durante las clases 

virtuales ver Tabla 2. Por tanto, los estudiantes del sexto grado en su mayoría 

corresponden a las mujeres y en cuanto a la tecnología más usada fue la computadora de 

escritorio. 

Tabla 2 

Datos sociodemográficos 

Datos sociodemográficos 

Datos de los participantes Frecuencia Porcentaje 
Edad 11 años  44 91.7 

 12 años 4 8.3 

Grado escolar Sexto grado 48 100 

Material tecnológico Celular 10 20.8 

 Computadora de escritorio 21 43.8 

 Laptop 14 29.2 

 Tablet 3 6.3 

Total   48 100.0 

 

Estadísticos descriptivos  

Para el análisis de los estadísticos descriptivos y calcular el promedio de los datos 

se analizó el valor de la medida de tendencia central de la “Media”. Para este análisis se 

evaluó a 48 encuestados con los valores de la escala Likert, donde 1 equivale a nunca, 2 

casi nunca, 3 a veces, 4 casi siempre y 5 siempre. Para iniciar se procedió con la variable 

"Educación virtual" en la que se obtuvo una media de 2.07. Este resultado de acuerdo a 

la escala Likert representa casi nunca, lo que indica que casi nunca los estudiantes 

percibieron adecuadamente la educación virtual. Asimismo, para la variable 

"Competencia social" la media obtenida fue de 2.06, que mediante la escala Likert 
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representa casi nunca, lo que significa que casi nunca los estudiantes manifestaron 

mejoría en sus competencias sociales durante la educación virtual. Po otra parte, en un 

análisis por dimensiones para la "Comunicación", se obtuvo una media de 2.03. De igual 

manera, en cuanto a la dimensión "Empatía", se obtuvo una media de 2.11. Por último, 

para la dimensión "Trabajo grupal", se obtuvo una media de 2.04. De acuerdo con los 

hallazgos, se puede observar que la mayoría de los datos se ubican en el promedio 2 de la 

escala Likert, lo que indica que los estudiantes casi nunca percibieron una experiencia 

positiva respecto a la educación virtual en sus competencias sociales ver Tabla 3. 

Tabla 3 

Estadísticos descriptivos 

 

 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 
Desv. 

Desviación 
Educación virtual 48 1 3 2.07 .514 

Competencia social 48 1 3 2.06 .539 

Comunicación 48 1 3 2.03 .528 

 Empatía 48 1 3 2.11 .648 

Trabajo grupal 48 1 3 2.04 .608 

N válido (por lista) 48     

 

Distribución por porcentajes 

Educación virtual 

Por otra parte, de acuerdo a la distribución por porcentaje ver Figura 5, se observa 

que el 52,08% indicó que casi nunca experimentaron una experiencia positiva en la 

educación virtual, mientras que el 47,92% aseguró que a veces sí lograron percibir la 

educación virtual de manera favorable. Estos hallazgos indican que, si bien la mayoría de 

los estudiantes se sitúa en la categoría casi nunca, existe un grupo considerable de 

alumnos que percibió la educación virtual de manera adecuada, aunque no fue  

predominante.  

Figura 5 

Perspectiva de los estudiantes sobre la educación virtual 
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Competencia social 

Ahora bien, en la distribución de porcentaje de las competencias sociales ver 

Figura 6, se observa que el 54,17% indicó que casi nunca experimentaron una experiencia 

positiva, mientras que el 45,83% aseguró que a veces sí lograron percibir el desarrollo de 

la competencia social de manera favorable. Estos hallazgos indican que, si bien la mayoría 

de los estudiantes se sitúa en la categoría casi nunca, existe un grupo considerable de 

alumnos que a veces percibió el desarrollo de la competencia social en la educación 

virtual de manera adecuada. 

Figura 6 

Perspectiva de los estudiantes sobre la educación virtual en el desarrollo de las 

competencias sociales 
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Dimensión comunicación 

También, para la dimensión comunicación ver Figura 7. Se observa que el 6,25% 

de los estudiantes, indicó que nunca experimentaron mejorar la comunicación a través de 

la educación virtual, el 50% indicó que casi nunca experimentaron una experiencia 

positiva, mientras que el 43,75% aseguró que a veces sí lograron percibir un adecuado 

desarrollo en la comunicación. Estos hallazgos indican que, si bien la mayoría de los 

estudiantes se sitúa en la categoría casi nunca, existe un grupo considerable de alumnos 

que a veces percibió el desarrollo de la comunicación de manera adecuada. 

Figura 7 

Dimensión comunicación 

 

Dimensión empatía 

Para la dimensión empatía ver Figura 8. Se observa que el 10,22% de los 

estudiantes indicó que nunca experimentaron mejorar en la empatía a través de la 

educación virtual, el 43,75% indicó que casi nunca, mientras que el 45,83% aseguró que 

a veces sí lograron percibir un adecuado desarrollo en la empatía. Estos hallazgos indican 

que, la mayoría de los estudiantes se sitúan en la categoría de casi nunca y a veces. 

Figura 8 

Dimensión empatía 
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Dimensión trabajo en equipo 

Para la dimensión trabajo en equipo ver Figura 9. Se observa que el 12,50% de los 

estudiantes indicó que nunca experimentaron mejorar su capacidad de trabajo en equipo 

a través de la educación virtual, el 39,58% indicó que casi nunca, mientras que el 45,83% 

aseguró que a veces y solo un 2,08% casi siempre lograron un adecuado desarrollo en los 

trabajos grupales. Estos hallazgos indican que, la mayoría de los estudiantes se sitúa en 

la categoría a veces, aunque existe un grupo regular de alumnos que indican que casi 

nunca presentaron mejoras al momento del trabajo en equipo durante la educación virtual. 

Figura 9 

Dimensión trabajo en equipo 
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Análisis correlacional 
De esta manera, en el análisis correlacional de las variables Educación virtual y 

Competencia Social, ver Tabla 5. Se puede observar que el coeficiente de rs Spearman 

fue de (rs=769**) y el valor de significancia fue de (.000). Esto significa que existe una 

correlación positiva considerable y estadísticamente significativa, ya que el valor de 

significancia es menor a .005 (Hernndez y Fernndez, 1998; Mondragón, 2014). Por tanto, 

existe correlación entre ambas variables ver Tabla 5. 

Tabla 5 

Análisis correlacional 

 

Análisis correlacional  

  

Competencia 
social 

Educación virtual Correlación de Spearman  .769** 

Sig. (bilateral)  .000 

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

Seguidamente, en un análisis especifico por dimensiones se correlacionó la 

variable Educación virtual con las dimensiones de la variable competencia social, de 

manera que para la primera dimensión comunicación el coeficiente de rs Spearman fue 

de (rs=748**) y el valor de significancia fue de (.000). Esto significa que existe una 

correlación positiva considerable y estadísticamente significativa, ya que el valor de 

significancia es menor a .005. Para la dimensión empatía el coeficiente de rs Spearman 

fue de (rs=716**) y el valor de significancia fue de (.000). Esto indica que existe una 

correlación positiva considerable y estadísticamente significativa, ya que el valor de 

significancia es menor a .005. Y, para la dimensión trabajo en equipo el coeficiente de rs 

Spearman fue de (rs=691**) y el valor de significancia fue de (.000). Lo cual indica que 

existe una correlación positiva media y estadísticamente significativa, ya que el valor de 

significancia es menor a .005 ver Tabla 6. 

Tabla 6 

Correlación por dimensiones 

Correlaciones 

 

Educación 
virtual Comunicación Empatía 

Trabajo 
en equipo 

Rho de 
Spearman 

 Educación virtual Coeficiente de 
correlación 

1 ,748** ,716** ,691** 

Sig. (bilateral) . ,000 ,000 ,000 

Comunicación Coeficiente de 
correlación 

 1 ,702** ,649** 
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Sig. (bilateral)  . ,000 ,000 

Empatía Coeficiente de 
correlación 

  1 ,810** 

Sig. (bilateral)   . ,000 

Trabajo en equipo Coeficiente de 
correlación 

   1 

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

DISCUSIÓN 

Para la discusión de resultados, se considera el objetivo general de investigación: 

determinar la relación que existe entre la educación virtual y la competencia social en 

estudiantes de primaria frente al retorno de las clases presenciales. Este análisis 

incorpora aspectos teóricos clave, como la educación virtual, definida como una 

modalidad de enseñanza que puede desarrollarse en entornos sincrónicos y asincrónicos 

mediante la aplicación de plataformas digitales (Estrada et al., 2015; Martínez-Garcés y 

Garcés-Fuenmayor, 2020). Asimismo, se aborda la competencia social, comprendida 

como un conjunto de habilidades interpersonales que facilitan la interacción social, entre 

la que se incluyen la comunicación, empatía y el trabajo (Carrillo, 1991; Oiza, 2024).  De 

esta manera, para lograr un mejor entendimiento del apartado de la discusión, se ha 

establecido la siguiente organización: 1) se discutirá los estadísticos descriptivos, 2) se 

procederá con el análisis correlacional de las variables principales, y 3) se analizará la 

correlación de acuerdo a cada objetivo específico.  

Para iniciar, el promedio de la media alcanzado por los estudiantes se encuentra 

dentro del valor (2) de la escala Likert. Este hallazgo indica que, la educación virtual, casi 

nunca fue percibida como una experiencia positiva. De igual manera, para la competencia 

social y sus tres dimensiones como la comunicación, la empatía y el trabajo en equipo. 

Asimismo, en un análisis por porcentaje el 52.08% de estudiantes indicó que casi nunca 

se sintieron identificados con la educación virtual y solo el 47,92% aseguró que a veces. 

También, para la competencia social un 54,17% señaló que casi nunca percibieron una 

mejora en su desarrollo social y solo un 45,83% aseguró que a veces. Este resultado 

coincide con los estudios descriptivos de Mu et al. (2022) quien señala los principales 

desafíos que los estudiantes tuvieron que experimentar en las clases virtuales, por 

ejemplo, un 25% se encuentra inconforme con la calidad de enseñanza, un 22% con la 

conectividad a internet y un 17% por falta de recursos tecnológicos en su hogar. Lo cual 

confirma lo afirmado por Ortega (2022) al indicar que las dificultades percibidas en las 
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clases virtuales limitaron la adquisición de los aprendizajes y el desarrollo social en el 

Perú, particularmente en familias de bajos recursos económicos.  

Por otro lado, en el análisis de correlación para esta investigación, se encontró que 

la variable educación virtual se correlaciona de manera positiva considerable y 

estadísticamente significativa (rs=.769** .000) con la competencia social. Este hallazgo 

se vincula con MINEDU (2016) sostiene los enfoques del área de personal social, el 

desarrollo personal y ciudadanía activa; los cuales se componen de elementos importantes 

en la construcción de la competencia social, ya que intervienen múltiples aspectos como 

cognitivos, afectivos, comportamentales y sociales relacionadas con la cultura y la 

convivencia armoniosa. Asimismo, se vincula con la competencia transversal que se 

desenvuelve en entornos virtuales mediante las TIC, lo que facilita, que los alumnos 

alcancen un trabajo activo interactuando y gestionando la información a través de 

entornos virtuales de manera eficiente. Por otra parte, un estudio similar propuesto por 

Corrales del Río (2021) encontró una correlación positiva considerable y estadísticamente 

significativa (rs=.0.666 y .000) que indica, que la educación virtual puede tener impactos 

diferentes; no obstante, no todo es negativo, ya que cuando logra ser comprendida, las 

personas van considerándola como una herramienta potencialmente valiosa para el 

aprendizaje y el desarrollo de las competencias sociales (Ponluisa, 2021). 

Ahora bien, para el análisis de correlación del primer objetivo específico: 

determinar la relación que existe entre la educación virtual y la comunicación en los 

estudiantes de primaria frente al retorno de las clases presenciales. Los resultados 

encontrados indican una correlación positiva considerable y estadísticamente 

significativa entre educación virtual y la comunicación (rs=748** .000). Este hallazgo, 

se vincula con la competencia convive y participa democráticamente de MINEDU (2015) 

que indica que la comunicación es un elemento importante que siempre se debe fomentar 

en cualquier modalidad de estudio. Por ello, se puede entender que los profesores han 

tomado en cuenta la comunicación y eso se corrobora con los estudios de Paguay y Pezo 

(2021), quienes también sostienen que la educación virtual fomenta las habilidades 

sociales, principalmente en la comunicación para generar una convivencia democrática 

basada en el diálogo. También, este hallazgo se corrobora con los aportes de Erazo (2021) 

quien afirma que la modalidad virtual desarrolló la comunicación y las habilidades 

sociales en los estudiantes. Asimismo, Escorcia y Rolong (2022) indican que la educación 

virtual proporciona espacios de diálogos a través las herramientas digitales que ayudan a 

eliminar las barreras comunicativas y fortalecer las habilidades sociales. No obstante, 
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para otras investigaciones los entornos virtuales son catalogadas como una metodología 

difícil de abordar en la comunicación, ya que no fomenta una interacción completa 

(Vasileiadis et al., 2024). 

Para el análisis de correlación del segundo objetivo específico: determinar la 

relación que existe entre la educación virtual y la empatía en los estudiantes de primaria 

frente al retorno de las clases presenciales. Se encontró como resultado una correlación 

positiva considerable y estadísticamente significativa entre la educación virtual y la 

empatía (rs=716** .000). Este hallazgo se vincula con MINEDU (2015) que sostiene que 

para alcanzar la competencia social es importante desarrollar la competencia, construye 

su identidad; permitiendo que el estudiante se valore y se relacione con su entono en base 

al respeto y la empatía. Por tanto, la modalidad virtual ayuda a los niños identificar  

emociones y sentimientos de los demás; comprendiendo mejor la realidad que afrontaban 

y de ese modo ser más empáticos (Barrientos et al., 2020). No obstante, en contraste al 

resultado encontrado Swain (2021) sostiene que con el regreso a clases los estudiantes 

experimentaron una falta de empatía ante sus compañeros, por lo que la educación virtual 

limita el desarrollo de las competencias sociales. Asimismo, Erkul y Sonmez (2020) 

sostienen que durante la enseñanza remota los estudiantes manifestaron niveles bajos en 

las habilidades sociales, siendo la empatía una capacidad interpersonal que no se logró 

desarrollar de manera adecuada (Freeman y Acena, 2021). 

Para el análisis de correlación para el tercer objetivo específico: determinar la 

relación que existe entre la educación virtual y el trabajo en equipo en los estudiantes de 

primaria frente al retorno de las clases presenciales. Se encontró como resultado una 

correlación positiva media y estadísticamente significativa entre educación virtual y 

trabajo en equipo (rs=691**.000). Este resultado, se vincula con las competencias del 

área de personal, convive y participa democráticamente, donde interviene otras 

habilidades como la comunicación y la empatía para que el estudiante pueda involucrarse.  

Asimismo, trabajar en equipo ayuda a gestionar el espacio y ambiente responsablemente 

para la construcción de un entorno armonioso y sostenible (MINEDU, 15). Al mismo 

tiempo, se vincula con una de las capacidades del manejo de las TIC que interactúa con 

entornos virtuales, en los que los niños trabajan en equipo y se comunican (MINEDU, 

2023). Por otra parte, este hallazgo es corroborado con otras investigaciones que sostienen 

que la educación virtual permite que el estudiante sea autónomo de su aprendizaje, 

desarrolle habilidades cognitivas, pensamiento creativo, interés por participar en grupos 

y trabajar en equipo (Faghir et al., 2024). Por lo que, los profesores pueden organizar 
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mejor sus clases y ayudarlos a interactuar de forma divertida y significativa (Thi, 2020). 

No obstante, Chuco (2023) no encuentra relación entre la educación virtual y el trabajo 

en equipo, ya que en sus resultados advirtió, que los estudiantes se habían adaptado a 

trabajar de manera individual, presentando dificultades al momento de realizar trabajos 

colaborativos. Asimismo, Rojas y Saldaña (2023) señalan que, en los grupos organizados  

para trabajar en equipo, los estudiantes se sentían tímidos, les costaba expresar sus 

emociones y opiniones.  

CONCLUSIÓN  

Esta investigación tiene como objetivo general determinar la relación que existe 

entre la educación virtual y la competencia social en estudiantes de primaria frente al 

retorno de las clases presenciales. Por lo que se concluye que, casi nuca la educación 

virtual y la competencia social lograron ser de impacto para los estudiantes del sexto 

grado. Asimismo, en un análisis por porcentaje se concluye que las opiniones sobre la 

educación virtual están divididas; algunos aseguran que casi nunca fue significativo, 

mientras que otros afirman que a veces logró ser adecuado, lo que refleja que la mitad de 

los estudiantes no percibió la educación virtual de manera adecuada. Por último, se 

concluye que existe una correlación positiva considerable y significativa entre la 

educación virtual y la competencia social en los estudiantes del sexto grado de primaria.  

Asimismo, de manera  clara  para el objetivo específico uno determinar la relación 

que existe entre la educación virtual y la comunicación en los estudiantes de primaria 

frente al retorno de las clases presenciales. Se concluye que los estudiantes casi nunca 

percibieron la educación virtual de manera adecuada. En cuanto al análisis por porcentaje 

las opiniones sobre la educación virtual están divididas; algunos aseguran que casi nunca 

fue significativo, mientras que otros afirman que a veces logró ser adecuado. Y, en cuanto 

al análisis de correlación, existe una correlación positiva considerable y significativa entre 

la educación virtual y la comunicación en los estudiantes del sexto grado de primaria. 

También, para el objetivo específico dos determinar la relación que existe entre 

la educación virtual y la empatía en los estudiantes de primaria frente al retorno de las 

clases presenciales. Se concluye que la mayoría de los estudiantes casi nunca se sintieron 

identificados en el desarrollo de la empatía. Asimismo, para el análisis por porcentaje las 

opiniones sobre la educación virtual están divididas ya que algunos aseguran que casi 

nunca fue significativo, mientras que otros afirman que a veces logró ser adecuado. Por 

último, se concluye que existe una correlación positiva considerable y significativa  entre 

educación virtual y empatía. 
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Para el objetivo específico tres, que buscaba determinar la relación entre la 

educación virtual y el trabajo en equipo en los estudiantes de primaria frente al retorno 

de las clases presenciales, se concluye que la mayoría de los estudiantes casi nunca 

mejoraron en el desarrollo del trabajo en equipo, lo que refleja un desarrollo moderado 

en esta competencia durante la educación virtual. Al mismo tiempo, para el análisis por 

porcentaje las opiniones sobre la educación virtual están divididas ya que algunos 

aseguran que casi nunca fue significativo, mientras que otros afirman que a veces logró 

ser adecuado. Por último, se concluye que existe una correlación positiva media y 

significativa entre la educación virtual y el trabajo en equipo. 
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APÉNDICES A: Matriz de consistencia 

Problema general Objetivo general Hipótesis Variables y dimensiones Metodología  Población 

¿Cuál es la relación que 
existe entre la educación 
virtual y la competencia 
social en estudiantes de 
primaria frente al retorno de 
las clases presenciales?  

 

¿Cuál es la relación que 
existe entre la educación 
virtual y la comunicación en 
los estudiantes de primaria 
frente al retorno de las clases 
presenciales? 

¿Cuál es la relación que 
existe entre la educación 
virtual y la empatía en los 
estudiantes de primaria 
frente al retorno de las clases 
presenciales? 

¿Cuál es la relación que 
existe entre la educación y el 
trabajo en equipo en los 
estudiantes de primaria 
frente al retorno de las clases 
presenciales? 

Determinar la relación que 
existe entre la educación virtual 
y la competencia social en 
estudiantes de primaria frente al 
retorno de las clases 
presenciales. 

 

Determinar la relación que 
existe entre la educación virtual 
y la comunicación en los 
estudiantes de primaria frente al 
retorno de las clases 
presenciales. 

Determinar la relación que 
existe entre la educación virtual 
y la empatía en los estudiantes 
de primaria frente al retorno de 
las clases presenciales. 

Determinar la relación que 
existe entre la educación virtual 
y el trabajo en equipo en los 
estudiantes de primaria frente al 
retorno de las clases 
presenciales. 

Existe una relación 
significativa entre la 
educación virtual y la 
competencia social en 
estudiantes de primaria 
frente al retorno de las clases 
presenciales. 

Existe una relación 
significativa entre la 
educación virtual y la 
comunicación en los 
estudiantes de primaria 
frente al retorno de las clases 
presenciales. 

Existe una relación 
significativa entre la 
educación virtual y la 
empatía en los estudiantes 
de primaria frente al retorno 
de las clases presenciales 

Existe una relación 
significativa entre la 
educación virtual y el 
trabajo en equipo en los 
estudiantes de primaria 
frente al retorno de las clases 
presenciales. 

V1.  Educación virtual 

DIMENSIONES 

Telepresencia 

Aula virtual 

Herramientas digitales 

Enfoque: Cuantitativo 

Tipo: Correlacional 

Nivel: Correlacional  

La población está 
constituida por una 
Institución Educativa 
Privada de Lima-
Norte. 

 

Muestra 

La muestra, 
corresponde a un total 
de 48 estudiantes de 
primaria de ambos 
sexos. 

Técnica e instrumento 

La técnica corresponde a la 
encuesta. 

El instrumento corresponde 
al cuestionario de escala 
Likert 

Muestreo: No 
probabilístico por 
conveniencia 

 

V2. Competencia social 

 

DIMENSIONES 

Comunicación 

Empatía 

Trabajo en equipo 
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APÉNDICES B: INSTRUMENTOS 

CUESTIONARIO 1: CUESTIONARIO PARA MEDIR LA PERSPECTIVA DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
Escala Likert: nunca (1); casi nunca (2); a veces (3); casi siempre (4); siempre (5) 

DIMENSIONES  ÍTEMS  Nun
ca  

Casi 
nunca 

A 
veces  

Casi 
siempr

e 

siemp
re 

Telepresencia ● Durante la telepresencia, ha tenido oportunidad 
para practicar habilidades de comunicación con sus 
compañeros. 

● Durante las clases mediante el Zoom, logró 
expresar sus ideas a sus compañeros y profesores.  

● Te gustó escuchar y participar en la clase mediante 
reuniones por medio de la computadora. 

● Sientes que las clases de telepresencia te permiten 
ser más expresivo y participativo. 

     

Aula virtual ● Tuviste problemas al utilizar el aula virtual. 
● Te gustaba ayudar a tus compañeros que tenían 

problemas de subir sus tareas al aula virtual. 
● Tus profesores hacían uso de las aulas virtuales sin 

importar que algunos compañeros no puedan 
usarlo. 

● Sientes que usar el aula virtual te ayudó mucho a 
desarrollar competencias de empatía hacia los 
demás.  

     

Herramientas 
digitales 

● Crees que usar libros virtuales mejora tu capacidad 
de trabajar la lectura compartida con tus 
compañeros. 

● En las reuniones grupales, jugaste con tus 
profesores y compañeros la aplicación de Kahoot. 

● Usaste el Canva como herramienta grupal para 
elaborar tus materiales de exposición. 

● Tu profesor durante las clases virtuales les enseñó 
diversas herramientas virtuales que sirven para 
trabajar en equipo. 
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CUESTIONARIO 2: CUESTIONARIO PARA MEDIR LA COMPETENCIA SOCIAL DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Escala Likert: nunca (1); casi nunca (2); a veces (3); casi siempre (4); siempre (5) 

DIMENSIONES  ÍTEMS  Nunca  Casi nunca  A veces  Casi 
siempre   

Siempre 

Comunicación ● Crees que la educación virtual te ayudó a mejorar tus 
habilidades de comunicación oral. 

● Crees que la educación virtual ha disminuido tu 
capacidad para comunicarte adecuadamente con tus 
compañeros y profesores. 

● Crees que las habilidades de comunicación que 
adquiriste durante la educación virtual te ayudaron 
en tu regreso a las clases presenciales. 

● Crees que las herramientas digitales que utilizaste en 
la educación virtual, mejoran tu comunicación 
escrita. 

     

Empatía ● Sientes que la educación virtual te ha impedido 
identificar los sentimientos de los demás. 

● Piensas que la educación virtual ha afectado tu 
capacidad de ser empático/a en situaciones difíciles. 

● Durante las clases virtuales fuiste empático/a con tus 
compañeros. 

● En el caso de tus profesores, ellos fueron 
empáticos/as durante las clases virtuales. 

     

 


