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Resumen 

El presente t rabajo de in vestigación que se titula Competencias digitales en 

docentes universitarios Ica, 2023 tiene como finalidad determinar las competencias 

digitales de los docentes de una universidad de Ica, 2023. Así mismo brindará un 

aporte para determinar si el género, los años de experiencia profesional y la 

administración de la casa de estudios inciden en las competencias digitales que 

cuentan los docentes.  La investigación realizada es descriptiva-comparativa, la 

metodología d e estudio es d el t ipo b ásica, con u n e nfoque cu antitativo, cuenta c on 

un d iseño no e xperimental de corte t ransversal, así mismo se  empleó u n muestreo 

no p robabilístico in tencional. 

Se tomo en consideración la participación de 100 docentes universitarios de Ica 

como muestra a los cuáles se les aplicó una encuesta como técnica de recolección 

de datos, siendo el instrumento utilizado un cuestionario con escala tipo Likert de 

53 preguntas, a las cuáles se le realizaron la confiabilidad por medio del coeficiente 

de correlación de alfa de Cronbach. El análisis de datos se realizó a través del 

programa IBM SPSS. Los resultados demuestran que el 95% de docentes 

presentan competencias digitales altas en la variable de estudio, así como en las 

dimensiones información y alfabetización informacional y en la dimensión de 

seguridad. Por otro lado, presenta competencias digitales bajas en las dimensiones 

de comunicación y colaboración, creación de contenido digital y resolución de 

problemas. 

Palabras clave: competencias digitales, logro de competencias, 

docentes universitarios. 
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Abstract 

The present research work entitled Digital competencies in university 

teachers Ica, 2023 aims to determine the digital competencies of teachers at a 

university in Ica, 2023. It will also provide a contribution to determine whether gender, 

years of professional experience and the administration of the university have an 

impact on the digital competencies of teachers.  The research conducted is 

descriptive-comparative, the study methodology is of the basic type, with a 

quantitative approach, it has a non-experimental cross-sectional design, likewise a 

non-probabilistic intentional sampling was used. 

The participation of 100 university teachers from Ica was taken into 

consideration as a sample, to whom a survey was applied as a data collection 

technique. The instrument used was a questionnaire with a Likert-type scale of 53 

questions, to which reliability was assessed by means of Cronbach's alpha 

correlation coefficient. Data analysis was performed using the IBM SPSS program. 

The results show that 95% of teachers present high digital competencies in the study 

variable, as well as in the information and information literacy dimensions and in the 

security dimension. On the other hand, they present low digital competencies in the 

dimensions of communication and collaboration, digital content creation and 

problem solving. 

Keywords: digital competencies, competency achievement, university 

teachers



1 

I. INTRODUCCIÓN

Coll (2018) define a las competencias como la manera de adquirir diversos 

tipos de habilidades y conocimientos como los valores, actitudes, teorías 

conceptuales, que va a permitir al estudiante actuar de manera y desarrollarse en 

diversos campos, respondiendo a las exigencias y retos de manera precisa. 

Del mismo modo Padilla, Rojas, Valderrama, Ruiz y Cabrera (2022) 

determinaron que en la actualidad las herramientas digitales tales como WhatsApp, 

Kahoot, Padlet, Jamboard, Google son empleados frecuentemente durante el ciclo 

académico y a la vez recomiendan usarlas como aporte a la educación. Por otro 

lado, Huamán, Palacios, Gutiérrez, Zata, Fernández y Núñez (2023) manifiestan 

que la aplicación de las competencias digitales forma parte de la problemática del 

siglo XXI, su desarrollo en sí se aprecia al evaluar el cambio significativo que la 

educación ha tenido en cuestión de mejoras del aprendizaje y así como de la 

enseñanza, en este estudio se aprecia que los docentes al contar con 

competencias digitales presentaron una mejora en cuestión al conocimiento de 

habilidades digitales. 

Según la UNESCO (2020) 190 países a nivel global decidieron el cierre 

masivo de las actividades escolares presenciales, lo que conllevó a que 1.200 

millones de educandos no tuvieron educación presencial, lo que forma parte de la 

realidad problemática actual desde el año 2020, solo en Latinoamérica y el Caribe 

alrededor de 160 millones escolarizados se vieron afectados por la crisis mundial. 

Esta problemática es muy preocupante ya que existen falencias tecnológicas de 

gran relevancia, lo que ha conllevado al retraso en la elaboración de un plan 

aplicable en distintos países del continente. El Banco Mundial (en adelante BM) 

(2021), menciona que América Latina requiere mayor Acceso digital, menos de un 

50% tiene conexión banda ancha, de este porcentaje el 9.9% tiene fibra de alta 

calidad en sus domicilios y lo que es más preocupante aún es que 4 de 10 

habitantes de Latinoamérica que viven en zonas rurales no cuentan con 
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conectividad a comparación del 71% del conjunto de habitantes de zonas urbanas 

del mismo modo se requiere mayor apoyo a la educación a distancia, por lo cual 

se unificó y favoreció el acceso digital e impulsó la inclusión social y financiera, con 

el fin de obtener resultados positivos a nivel educativo. 

 

La realidad que se vive en el país debido a la carencia o poco acceso a 

entornos digitales no es una problemática ajena a la que se vive en Latinoamérica, 

en un sondeo llevado a cabo por el BM (2021) refleja que un 71% de la población 

nacional cuenta con accesibilidad a internet mediante algún dispositivo en su mayor 

parte son dispositivos móviles, el uso excesivo de estos dispositivos tuvo una 

influencia negativa en las suscripciones de banda ancha en Perú  ya que solamente 

9 de cada 100 habitantes cuentan con esta suscripción. ENAHO (La encuesta 

Nacional de Hogares) (2020) informó que el 55% de los habitantes mayores de 6 

años manifestó que hizo uso del servicio de internet el mes anterior; si bien es 

cierto se han logrado a la fecha avances sectoriales, el fortalecer las bases del 

crecimiento de la digitalización es de mucha importancia para lograr un Perú con 

accesibilidad a la era digital. Las competencias digitales han cobrado mayor 

relevancia, debido a la importancia de su uso a nivel educativo durante la época de 

la pandemia, por lo cual los docentes requieren adquirir las destrezas, 

conocimientos y habilidades necesarios y específicos en un 100% para establecer 

un medio de enseñanza más interactivo y significativo. Fernández (2022).  

 

Según Ruiz (2020) durante la pandemia se dieron actitudes negativas y 

negación al cambio por parte de los docentes, ya que tuvieron que enfrentar un 

cambio en la modalidad de enseñanza, lo que implicó una variación en la forma 

como la enseñanza llegó al estudiante, conllevando a una deserción universitaria 

por parte de los estudiantes. De la misma manera Madera (2021) menciona que la 

carencia de empleo de recursos tecnológicos en docentes es un retraso a la 

realización de métodos educativos innovadores. 

  

Ica, es un departamento que se encuentra conformado por los distritos de 

Marcona, Nasca, El ingenio, Palpa, Ica, Pisco, Chincha; la sede principal de las 

casas de estudio tanto públicas como privadas se encuentra en la ciudad de Ica, 
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por lo cual los estudiantes de nivel superior de distintos distritos deben llegar hasta 

esa ciudad para poder seguir con los estudios universitarios, Durante la pandemia 

los estudiantes universitarios tuvieron la necesidad de regresar a sus hogares por 

lo cual no pudieron continuar  con su formación profesional, por este motivo las 

casa de estudios universitarios debieron continuar con las enseñanzas de manera 

virtual, los que conllevó al cambio en el sistema de enseñanza, este cambio no fue 

bien recibido por todos los estudiantes como por los educadores, ya que no se 

encontraban preparados para la metodología que se debía emplear, es por esto 

que surgió la incertidumbre de saber si este tipo de enseñanza era factible para 

poder llegar al conocimiento, a esta duda los universitarios abandonaron los 

estudios por no tener garantía de la enseñanza que iban a recibir y en otros casos 

no tenían accesibilidad a una banda ancha de internet que era sumamente 

importante para recibir las clases, por otro lado los docentes debieron llevar 

capacitaciones para adquirir las competencias digitales necesarias para ejercer sus 

labores, al ser una metodología empleada recientemente existieron muchas 

falencias en la forma de comunicación, y esto conllevó al poco interés y  

desmotivación por parte del docente. 

 

El pronóstico direccionado para el tema está basado en reconocer que de 

continuar fomentando el aprendizaje de manera tradicional, sin aplicar los medios 

digitales que garanticen una enseñanza basada en que el educador  gestione la 

información a través del uso de la web y a la vez produzca una transformación en 

el sistema educativo  no se llegará al logro de la competencias digitales en 

docentes universitarios Ica, 2023 y como control de diagnóstico es identificar que 

dimensión/indicador explica mejor los recursos digitales  para proponer estrategias 

más adecuadas para fortalecer la competencias digitales en docentes 

universitarios Ica, 2023. 

 

Ante lo mencionado se ha de realizar la pregunta de investigación, 

considerado como problema general ¿Cuál es la percepción de las competencias 

digitales en docentes universitarios Ica, 2023? Y como problemas específicos 

¿Cuál es la diferencia que existe de las competencias digitales con respecto al 
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género, años de experiencia y tipo de administración en los docentes universitarios 

Ica, 2023?  

 

El trabajo investigativo cuenta con una  justificación teórica basada en 

reconocer que dimensión se encuentra más acorde con la realidad actual donde el 

docente debe ser capaz de interactuar con el estudiante mediante el uso de 

plataformas digitales, fomentando el empleo de recursos tecnológicos que 

conlleven a una enseñanza personalizada sin considerar el tiempo ni espacio; así 

mismo cuenta con una  justificación metodológica, ya que cuenta con instrumentos 

que tienen evidencia de confiabilidad y permiten obtener información confiable para 

realizar la evaluación y aplicar metodologías que lleven a la obtención de 

competencias digitales en educadores universitarios; del mismo modo cuenta con 

una justificación práctica ya que la investigación en curso ayudará a los educadores 

y educandos  a reconocer y precisar la dimensión que se debe considerar para 

lograr la competencia digital en docentes y de esta manera aplicar las estrategias 

necesarias para llegar a ese objetivo. 

 

Así mismo se formuló como objetivo general: Determinar las competencias 

digitales de los docentes de una universidad de Ica, 2023. Los objetivos específicos 

estuvieron en función de: Determinar las competencias digitales en función al 

género, a los años de experiencia y tipo de administración en los docentes de una 

universidad Ica, 2023.  

 

En la presente de investigación la hipótesis general se planteó en función 

de la siguiente manera: La dimensión de las competencias digitales que representa 

mejor es la información y alfabetización informacional en los docentes 

universitarios de Ica, 2023. 

 

Así mismo la hipótesis específica que se planteó fue sí existen diferencia 

estadísticamente significativa de las competencias digitales con respecto al género, 

años de experiencia y tipos de administración en los docentes de una universidad 

de Ica, 2023. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

Para el trabajo de investigación realizado se precisó del estudio de 

antecedentes locales, nacionales e internacionales que serán explicados párrafos 

abajo. 

 

Benavente, Flores, Guizado y Núñez (2020) publicaron en Perú una 

investigación que trata sobre la obtención de competencias en docentes a través 

de la intervención de medios, el fin principal de desarrollar este artículo está basado  

en identificar la eficiencia de la utilidad de estos programas de desarrollo para la 

obtención de competencias, el método que utilizó fue el cuantitativo, de diseño 

experimental con 4 tratamientos, el instrumento empleado para la obtención de la 

información fue mediante una encuesta que ya se encontraba validada para lo cual 

se aplicó el análisis de confiabilidad, la muestra empleada para desarrollar este 

trabajo investigativo estuvo integrado por maestros de una institución educativa en 

Lima, a través de esta publicación se realizó capacitaciones e inducciones a los 

docentes de dicha institución, llegando a demostrar que la población empleada 

logró la obtención de competencias digitales y muestra un crecimiento en su 

aprendizaje. 

 

Salazar (2022) publicó en Perú un ensayo en el cual menciona las 

competencias digitales dirigidas a la docencia universitaria. El objetivo principal de 

este ensayo se encuentra en determinar el grado de competencia digital adquirido 

por los educadores universitarios, para realizar esta investigación utilizó un 

enfoque cuantitativo a los ensayos y artículos de los referentes a este tema 

desarrollados en los últimos 6 años, finalmente la conclusión se basó en determinar 

la importancia de que los docentes obtengan conocimientos para utilizar recursos 

digitales para su labor en la docencia y así mismo se recomienda que cuenten con 

capacitación constantes sobre este tema. 

 

Huatuco, Martínez y Pinto (2021) en el estudio que realizaron sobre las 

competencias digitales y la enseñanza de una universidad de Huancayo el cual 

tuvo como fin establecer la conexión de dos variables durante la pandemia, la 
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investigación fue del tipo cuantitativo, con corte transversal no experimental, tuvo 

un muestreo no probabilístico, la información se obtuvo por medio de un 

cuestionario con escala tipo Likert. Se concluyo que no existe relación significativa 

entre las variables de estudio. Por los resultados obtenidos se recomendó realizar 

otro estudio con una mayor cantidad de docentes. 

 

Huerta, Guzmán, Flores y Tomás (2022), Publicaron un artículo que tiene 

por nombre Competencias tecnológicas de docentes educación superior en 

tiempos de pandemia por Covid-19 en el Perú, tuvo como objetivo estudiar y 

reconocer el desarrollo de los talentos entre los docentes universitarios. La 

metodología empleada fue la exploratoria de enfoque cuantitativa del tipo 

descriptivo correlacional. Se empleó para obtener los datos 1 cuestionario 

conformado por 22 ítems dividido en 5 dimensiones, los valores fueron asignados 

por la escala tipo Likert. La muestra estuvo conformada por 240 participantes 

quienes llenaron la encuesta mediante Google Forms. Se llegó a la conclusión que 

los docentes al haber realizado un diplomado en competencias digitales presentan 

un nivel suficiente de éstas. 

 

Álvarez Paz y Riquez (2022), publicaron el artículo denominado 

Competencias en docentes y empleo de recursos tecnológicos en una entidad 

educativa peruana; para llevar a cabo tal publicación empleó un criterio cuantitativo 

de tipo básico, con diseño no experimental, de corte transversal. La investigación 

utilizó como recolector de información una encuesta, como instrumento se 

emplearon 2 cuestionarios, se utilizó la escala Likert para las variables. La porción 

empleada se conformó por 70 educadores de una institución casa de estudios de 

Lima. Mediante este trabajo de investigación se determinó que sí tiene una relación 

directa entre la competencia digital docente y el uso de las Tics que emplea el 

docente para brindar la información. 

 

Rodríguez (2021), publicó un artículo de investigación referente al empleo 

de recursos digitales docentes y la necesidad de ésta en el proceso de aprendizaje 

relacionado al entorno virtual. Esta investigación empleó un enfoque cualitativo, es 

del tipo básica y utilizó como diseño una revisión sistemática de trabajos de 



 

7 

 

investigación con la misma temática. Mediante todo lo expuesto se llegó a la 

conclusión que más del 90% de educadores pasa por la etapa de desarrollo de las 

competencias digitales por lo cual mencionó la necesidad de desarrollar y accionar 

un plan estratégico que permita implementar en la práctica docente recursos, 

herramientas y aplicación de programas. 

 

Del mismo modo se cuenta con antecedentes internacionales que serán 

mencionados líneas abajo. Zambrano y Rivadeneira (2023), publicaron en la revista 

Chaquiñán de Ecuador un artículo de investigación que habla sobre el empleo de 

recursos digitales del profesorado en la modalidad virtual teniendo como objetivo 

principal conocer el grado de competencia digital que cuentan los educadores en 

esta modalidad de la universidad de Manabí, para lo cual se empleó un enfoque 

cuantitativo y utilizó como instrumento un cuestionario con preguntas estructuradas 

que fue realizada a docentes y contrastada con un cuestionario realizado a los 

estudiantes, llegando a concluir que los educadores han adquirido un grado 

aceptable de competencia digital, la evaluación realizada refleja un grado alto de 

conocimiento por parte de los docentes aun así resulta necesario aplicar otro tipo 

de instrumento, dependiendo de las características de la universidad en estudio. 

 

Revelo, Vinicio y Bastidas (2019) publicaron en la revista Espirales de 

Ecuador un artículo sobre la utilización de recursos tecnológicos del docentes y el 

efecto en el arte de enseñar y aprender el curso de matemática, dicha publicación 

tuvo como objetivo describir y conocer las consecuencias de aplicar la competencia 

digital en el desarrollo del aprendizaje del curso de matemáticas, para lo cual 

empleó un enfoque cuantitativo, no experimental descriptivo, para obtener la 

información se utilizó una encuesta que fue tomada a 150 docentes y estudiantes 

del curso de matemáticas, se concluyó que la mayoría de los encuestados no 

reconocen el impacto de utilizar el recurso digital como un aporte positivo en el 

desarrollo del conocimiento  en el curso de matemática. 

 

Segrera, Páez y Polo (2020) publicaron un artículo de investigación en la 

costa atlántica que permitió reconocer los grados de competencia digital en 

alumnos de décimo semestre de la facultad de administración, el tipo de 
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investigación fue cuantitativo, con nivel descriptivo, tuvo un diseño no experimental 

con corte transeccional, empleó la encuesta para contar con la información 

necesaria. Se concluyó que los estudiantes requieren desarrollar las competencias 

digitales lo cual permitirá que los profesionales posean conocimientos más 

avanzados y sean más competitivos. 

 

Revelo, Yaguana, Cadena y Andrade (2022) publicaron en la revista Cátedra 

un artículo que refiere al empleo de La web 2.0 como medio de aplicación para la 

educación superior en  durante el COVID, el objetivo que tuvo este artículo fue 

reconocer e identificar el empleo de esta web como herramienta digital para el 

docente universitario en la obtención de la enseñanza en los tiempos de pandemia 

debido a que en el momento se tuvo que cambiar la modalidad de estudio a nivel 

mundial, para que se obtengan los datos necesarios se empleó un modelo con 

enfoque cuantitativo no experimental descriptivo, el instrumento empleado fue la 

encuesta que fue tomada a 230 docentes de universidades de Ecuador, como 

resultado de este artículo se determinó que el empleo de  la web 2.0 como medio 

para la enseñanza es regular, la mayor parte de docentes encuestados emplean 

esta herramienta como parte de su aprendizaje lo que conlleva a la obtención de 

competencia digital docente. 

 

Fuentes, López y Pozo (2019) publicaron en la revista Iberoamericana de 

España un artículo que analiza el empleo de recursos digitales por parte del 

docente considerándolo como un factor fundamental en el desempeño de la 

pedagogía activa con el entorno de la realidad actual, como objeto principal de este 

estudio fue reconocer  que el uso de herramientas digitales docente es útil para 

elaborar y aplicar de recursos tecnológicos de la realidad aumentada, para lo cual 

se consideró el diseño no experimental del tipo descriptivo y con un método 

cuantitativo, para recolectar la información se empleó dos cuestionarios que fueron 

direccionados a un promedio de 2631 docentes, la conclusión que se obtuvo de 

este trabajo investigativo fue que el docente desarrolla una formación continua, 

capacitándose constantemente estudiando varios cursos al año relacionados al 

uso de las tics, así mismo los docentes en estudio demostraron contar con 



 

9 

 

competencias digitales basadas en el empleo de la dimensión de comunicación y 

colaboración. 

 

El término competencias surgió desde la época de los 60, pero cobra mayor 

relevancia desde el año 2001, fue con el proyecto Tuning que se desarrolló en 

Europa donde se incluyó 175 universidades que forman parte de su plan de estudio, 

actualmente se vienen implementando las competencias en 19 países a nivel del 

continente europeo, Sánchez (2011).  En el año 2004, a nivel de América latina el 

proyecto Tuning viene incluyendo a 190 universidades las cuáles aplican el 

enfoque por competencias como parte de un criterio formativo, a la fecha la 

influencia de este enfoque se viene aplicando a nivel secundario. 

 

Tobón (2005) define a las competencias como la forma en que el ser humano 

desarrolla conocimientos, habilidades y destrezas generales que van a permitir 

actuar e interactuar de manera coherente y con ética antes cualquier problema, 

para el autor la adquisión y desarrollo de su potencial fomenta una lucha contra la 

violencia y la pobreza, desarrollando en estos una formación integrada no solo en 

aspectos personales sino también desarrolla niveles en el aprendizaje siendo en 

más significativo el autoaprendizaje.  

 

Ramírez (2020), menciona que en la actualidad el hablar de competencias 

es un tema de importancia internacional ya que el adquirir estas para el ser humano 

incluye varios aspectos entre los más destacados el educativo y la orientación 

ocupacional. Para Arévalo y Juanes (2022) contar con competencias en la 

actualidad está relacionado al manejo de la gestión de RRHH ya que incluye 

educación, trabajo y la gestión por lo cual es considerado una herramienta de gran 

utilidad para poseer un lenguaje común y entendible para el desarrollo de RRHH a 

nivel globalizado. Del mismo modo Ruiz y Aguilar (2017), Villavicencio y Luna 

(2017) destacan a las competencias en dos líneas importantes, impulsando más a 

la línea pedagógica por medio de la adquisión de conocimiento y la manera de 

fomentar este en los educandos, y la otra línea que va dirigida hacia la educación 

superior que involucra la satisfacción de necesidades personales, específicamente 

las profesionales. Cabe resaltar que Guzmán (2017) ubica y menciona que el 
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adquirir conocimientos y competencias aporta en el profesional un énfasis de 

autoridad que le dá la posibilidad de asumir funciones y responsabilidades que 

desarrollan realizaciones y resultados que está fuertemente ligado a la figura 

profesional. 

 

Almerich, Suárez, Díaz y Orellana (2020), mencionan que debido a los 

avances científicos que se dan a nivel mundial y el crecimiento de las vías de 

comunicación informacional se han desarrollado nuevas competencias que 

establecen al nombre de competencias del siglo XXI y que están compuestas por 

habilidades superiores como son la competencia de trabajo en equipo y 

competencia en uso de la TIC. Del mismo modo Van de Oudeweetering y Voogt, 

(2018) mencionan que en la actualidad las empresas no solo esperan contar con 

un personal que se encuentre dispuesto al trabajo sino también que cuenten con 

competencias flexibles relacionadas con el conocimiento de las TIC y con manejo 

de competencias interpersonales. A esto Van   Laar, Van Deursen, Van Dijk y De 

Haan (2017) definen que para que el personal de trabajo pueda ascender a puestos 

superiores que implique realizar tareas más completas e interactivas requiere 

poseer este tipo de competencias. Van Laar (2017) menciona que las habilidades 

presentes deben permitir que la persona sea capaz de adaptarse a los cambios 

propios de este. Por otro lado, Sang, Liang, Chai, Dong y Tsai, (2018) mencionan 

que la persona al adquirir habilidades y conocimientos le permite realizarse en el 

entorno laboral de manera exitosa ya que es capaz de aplicar sus conocimientos 

con claridad y exactitud. En esta misma línea Aparicio (2020) refiere que las 

competencias digitales resultan prácticas y de gran utilidad para analizar, descifrar 

y manifestarse a través de los canales de comunicación informacional.  Del mismo 

modo Castellanos (2017) considera que las CD se adquieren a través del empleo 

constante de la web y herramientas office. 

 

Al definir el término de competencias digitales en docentes, INTEF (2017) lo 

define como la obtención de conocimientos específicos por parte del docente del 

presente siglo, para actualizar la función de pedagogía y desarrollar sus labores 

aplicando las TIC a nivel educativo y con la colaboración en la colectividad. Así 

mismo Duarte y Rodríguez (2021) argumentan que la competencia digital se 
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encuentra relacionado a la utilización de dispositivos y aparatos digitales que 

brindan el acceso a la información, aportando de esta manera el logro de otras 

competencias ya que de esta manera permite enlazar habilidades y destrezas que 

ayudan el desarrollo a nivel superior. Dando un mayor alcance sobre este tema 

Minedu (2017) menciona que para la obtención de competencias digitales se 

requiere tener entornos virtuales que deben estar constituidos por escenarios que 

posean tecnologías de la información, que se caracterizan por ser interactivas esto 

significa que debe permitir realizar representaciones objetivas es decir debe ser 

accesible desde cualquier lugar, con conexión a internet o sin esta, para lo cual 

debe integrar distintos medios de comunicación y tecnología. 

 

El INTEF que es el instituto nacional de tecnologías educativas y formación 

del profesorado (2017) en Europa redactó el MCCDD que es el marco común de 

competencia digital docente, el cual favorece a diagnosticar y la mejorar las 

habilidades digitales en docentes, está compuesta por 5 áreas específicas y 21 

competencias estructuradas en 6 niveles estructurales de manejo, los objetivos que 

se concretaron para la redacción de este documento se fundamenta en permitir 

que el tutor reconozca, apoye y evalúe las competencias digitales del alumnado, 

así mismo facilita la adquisición y aporta a la exigencia de los requisitos para la 

adquisición de habilidades digitales en docentes, así mismo permite conocer que 

competencias digitales deben tener los educadores universitarios, brinda apoyo 

para que el tutor cuente con las competencias digitales específicas para el empleo 

de recursos informáticos en sus obligaciones como maestro. Vargas (2019) 

menciona que en la actualidad han surgido nuevas tecnológicas informativas, las 

cuales permiten la existencia de nuevos programas computacionales y 

herramientas que tienen un costo y que también se pueden encontrar en forma 

gratuita en la web, además identifica que tipo de ambiente es el más propicio para 

desarrollar y aplicar las competencias digitales integradas con la tecnología que 

van a permitir desarrollar el ámbito educativo, investigativo, profesional entre otros.  

 

Pozo (2020) argumenta que las dimensiones se encuentran integrado por la 

indagación y alfabetización informacional, la colaboración y comunicación, 

innovación de contenido digital, la dimensión de seguridad y la dimensión de 
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resolver inconvenientes. INTEF (2017) menciona que la dimensiones que tienen 

mayor énfasis a nivel educativo son la tecnológica que se manifiesta a través del 

uso de las TIC, la informacionalización que se desarrolla al indagar, analizar, 

organizar y utilizar correctamente la información y por último la pedagógica que 

incluye aplicar de manera correcta las Tic para la enseñanza y tutoría del alumnado. 

Así mismo Mehrvarz (2021) determina que para que las competencias digitales 

guarden relación se requiere del uso de 3 variables como son las técnicas, la 

cognitiva y la ética. 

 

INTEF (2017) define a la Información y alfabetización informacional, como 

la manera más apropiada de ubicar, indagar y reconocer los recursos digitales, con 

la finalidad de obtener el máximo provecho a su utilidad en la enseñanza 

semipresencial o virtual, a la vez busca que el docente adquiera y aplique medios 

estratégicos para que el alumnado se sienta motivado.  Así mismo López (2020) 

menciona que la tecnología digital se adjunta en los contenidos curriculares del 

sistema educativo el cual ayuda a la relación entre tutor y estudiantes durante las 

actividades académicas. Del mismo modo Bernate (2021) refiere que la 

alfabetización digital facilita el empleo de herramientas virtuales con el fin de 

mejorar el producto el servicio y el proceso del trabajo en sí. Duarte y Rodríguez 

(2021) en su apartado mencionan que para obtener las competencias digitales se 

requiere dispositivos que brinden la facilidad al acceso de la información y a la vez 

se logre la obtención de diversas destrezas y habilidades que permitirán 

desempeñarse eficientemente a nivel superior. 

 

De la misma manera INTEF (2017) define a la comunicación y colaboración 

como la manera apropiada para comunicarse e interrelacionarse con otras 

personas por medios digitales. Por otro lado, Van Laar (2018) identifica a la 

comunicación como la manera de transmitir datos informacionales a través del uso 

de las TIC asegurando que esta sea de manera efectiva. Así mismo Perú Educa 

(2021) manifiesta la importancia de utilizar herramientas sincrónicas como el chat 

y las videoconferencias que permiten que el educando se encuentre conectado en 

un tiempo y espacio determinado, el empleo de una herramienta asincrónica como 

el foro o los mensajes también son una manera de mantener contacto permanente 
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entre docente y estudiantes, la aplicación de esta dimensión permite el empleo de 

dispositivos y software que conllevan al desarrollo de nuevas formas de interacción, 

métodos de intervenir y formas de evaluación en el entorno virtual.   

 

Al hablar de la dimensión innovación y contenido digital, Torres y Cobo 

(2017) mencionan que para que se logre una educación asertiva y eficiente se 

requiere el empleo de una tecnológica educativa mediante  el uso de herramientas 

innovadoras  que fomentan una cultura tecnológica, ampliamente utilizada en la 

actualidad, asimismo Varguillas y Braco (2020) declaran que las TIC aunque son 

herramientas importantes para la aplicación de recursos y medios tecnológicos sino 

también fomentan entornos favorables para la interacción e innovación educativa. 

 

INTEF (2017). Define a la seguridad como el desarrollo de habilidades para 

la protección de los equipos, protección de la salud, así como de datos personal y 

la protección del entorno, el logro de esta competencia se dá a través de 3 niveles, 

el nivel avanzado permite obtener proyección y seguridad a la institución educativa, 

a la salud de la persona, a la privacidad de la información personal, así como 

también a lo que lo rodea y del medio ambiente. Suárez (2020) reconoce que al 

atender y prestar importancia a la seguridad digital brinda una noción más amplia 

sobre el reconocimiento de la competencia digital, lo que ayudaría a contribuir en 

el cierre de la brecha cognitiva. 

 

De la misma manera para definir el término la resolución de problemas 

INTEF (2017) argumenta que es la forma como el talento digital permite reconocer 

características para el empleo de herramientas digitales así mismo lo define como 

la capacidad de mejorar el método de enseñanza. Al utilizar esta destreza le 

permite al docente tener alternativas de solución ante inconvenientes presentados 

de manera repentina. Así mismo Carretero (2017) describe esta dimensión como 

la manera en que el docente identifica y reconoce problemas y desarrolla 

respuestas tecnológicas empleando de forma creativa las TIC. 
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

 

3.1.1.  Tipo de investigación 

El tipo de investigación fue básica ya que se lleva a cabo considerando los 

estudios teóricos existentes, Álvarez (2020) menciona que este tipo de 

investigación busca brindar un aporte científico para conocer e identificar la 

realidad problemática de la variable en estudio. Cuenta con un enfoque cuantitativo 

el cual se obtiene a través de la recolección de datos a medir, los cuales brindan 

información verídica al investigador sobre el caso en discusión, se desarrolla a 

través de la medición numérica y datos los cuales van a permitir determinar y 

probar teorías de estudio. Cabezas, Andrade y Torres (2018). 

 

3.1.2. Diseño de investigación  

El diseño que se empleó fue no experimental, de corte transversal.  

Para INTEF (2017) el realizar este tipo de investigación se basó en emplear la 

información necesaria para realizar la medición de la variable sin modificar las 

mismas. Según Vega, Maguiña, Soto, Lama y Correa (2021) este diseño no puede 

ser considerado eficiente estadísticamente hablando ya que la medición de los 

resultados se desarrolla en forma simultánea con la exposición, por lo cual resulta 

económico con respecto al tiempo de evaluación, dicho en otras palabras, la 

recolección de la información se puede tomar en cuenta en cualquier actividad a 

desarrollar. Así mismo este tipo de diseño permite que la muestra a analizar tenga 

una proporción única. 

El nivel de estudio que se empleó en la investigación es descriptivo-

comparativo. ya que busca determinar la diferencia entre la variable competencias 

digitales, el género del docente universitario, los años de experiencia profesional 

con los que cuenta el docente y el tipo de administración en la que ejerce sus 

funciones. Para Álvarez (2020) al aplicar este diseño se busca el entendimiento del 

problema, basándose en las leyes científicas. 

 

 



 

15 

 

3.2. Variables y operacionalización 

 

Variable: Competencias Digitales 

 

Definición conceptual 

INTEF (2017), menciona a la competencia digital como la obtención de 

destrezas y conocimientos que al ser desarrolladas permite que el ser humano 

adquiera habilidades tecnológicas relacionadas a la gestión del conocimiento. El 

docente debe ser capaz de tener una interacción pedagógica entre el conocimiento 

adquirido que debe ser transmitido con la tecnología y que debe ser recibido por el 

estudiante de manera clara y concreta. 

 

Definición operacional  

En la presente investigación, la variable de estudio se midió a través de un 

cuestionario, compuesto por 54 ítem, en los cuáles se distribuyeron las 5 

dimensiones que INTEF (2017) menciona que se encuentran interrelacionadas 

entre sí, a la vez permitió identificar áreas y niveles que tienen por finalidad no sólo 

evaluar al docente, sino también los diferentes planes de formación que permitirán 

el desarrollo adecuado del educando permitiendo éstas la obtención de 

conocimientos específicos y están compuestas por 1. Información y alfabetización 

informacional, 2. Comunicación y colaboración, 3. Creación de contenido digital, 4. 

Seguridad, 5. Resolución de problemas. 

(Gráfico de dimensiones y competencias asociadas en el anexo). 

 

3.3.  Población, muestra y muestreo 

3.3.1. Población 

Condori (2020) menciona que la población es el grupo de elementos que 

tienen características similares, lo que permite desarrollar un estudio de 

investigación. En la presente se consideró una población infinita o desconocida ya 

que se usó una técnica de recolección de datos abierta a todas las universidades 

por lo cual la población se encuentra conformada por docentes universitarios de 

Ica, 2023. 
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Criterios de inclusión, Son los educadores que al llenar la encuesta hayan 

aceptado el consentimiento informado y hayan culminado de llenar el instrumento 

de recolección de datos. 

 

Criterios de exclusión, Los educadores que no brindaron el consentimiento 

informado y no completaron el instrumento de recolección de datos. 

 

3.3.2. Muestra 

La muestra es considerada una porción representativa que se tomará en 

cuenta para la realización de la investigación, existen procedimientos para 

seleccionar al grupo de personas que formarán parte de la muestra. Según Vega, 

Maguiña, Soto, Lama y Correa (2021) el estudio que se empleó para la 

investigación utiliza una fórmula para determinar el tamaño de la muestra tomando 

en cuenta el nivel de confianza y el margen de error en el resultado, la formula a 

emplear para determinar el tamaño de la muestra dependerá de saber si la 

población es conocida o desconocida. 

 

 La muestra para el presente trabajo de investigación se encuentra  

calculada según la fórmula para cuantificar una muestra infinita o desconocida por 

proporción, es decir no conociendo el tamaño de la población, donde “n” (tamaño 

de la población), “Z” el nivel de confianza al 95% elevado al cuadrado (3.8416), “p” 

la probabilidad de éxito (0.50) y “q” la probabilidad de fracaso (0.50); son 

multiplicados entre ellos y el resultados obtenido es dividido entre  “d” que es la 

precisión. El resultado obtenido refiere que la muestra a tomar se encontró 

conformada por 96 docentes no obstante se llegó a tomar la encuesta a 100 

docentes universitarios. Ver en anexo la fórmula empleada. 

 

 

3.3.3. Muestreo 

Según Otzen y Manterola (2017), se tiene dos tipos de muestreo, como son 

el muestreo no probabilístico y probabilístico. 

Se empleó para la recolección de la información el muestreo no 

probabilístico o no aleatorio bola de nieve, según Hernández (2021) este tipo de 
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muestreo menciona que los encuestados tomados en cuenta puedan ser aleatorio 

o no aleatorio estos encuestados van compartiendo el instrumento a otros 

participantes que podrían ser considerados en la encuesta, por todo lo antes 

mencionado y considerando la fórmula empleada para determinar el número de 

docente  a los cuales se le aplicó el muestreo se consideró un total de 100 docentes 

que ejercen sus funciones en una universidad de Ica. 

 

3.3.4 Unidad de análisis  

La unidad de análisis se encontró formada por los docentes universitarios 

que ejercen sus funciones en una universidad de Ica. Según Ritella (2020) Se 

encuentra conformado por la información obtenida y sobre lo cual trata la 

investigación. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica empleada para la recolección de la información fue la encuesta 

Online la cual requiere de un sistema de cómputo, para este fin se van a realizar 

un conjunto de preguntas estructuradas que tienen que ser probadas 

anticipadamente para comprobar su efectividad. Cisneros, Urdánigo, Guevara Y 

Garcés (2022). 

El cuestionario a utilizar tiene por nombre “Cuestionario De Competencias 

Digitales Docentes” cuyos autores son Tourón, Martín, Navarro, Pradas, Iñigo 

(2018), se encuentra conformado por 54 ítems, separada en 5 dimensiones, 

direccionada en una escala de uso definidas por INTEF (2017). Cuenta con una 

validación de constructo realizada por los autores de 4 factores y 4 subfactores, los 

resultados obtenidos de los ítems en cada dimensión están en su mayoría por 

encima de 0.50 y en otros casos en 0.70. Con respecto a la escala de conocimiento 

se encontró solo un valor no aceptable, en general los valores obtenidos de ajuste 

en presentan resultados óptimos, con resultados menores a 3 para el índice de chi-

cuadrado normalizado, así como también resultados por debajo de 0.60 en RMSEA 

y de 0.90 en IFI y CFI. Del mismo modo presenta resultados significativos y 

aceptables con respecto a la validez discriminante y convergente.  Ésta se utilizó 

mediante la técnica de análisis factorial confirmatorio para ambas escalas y se 

analizaron en forma separada. 



 

18 

 

 

Por otro lado, se demostró la confiabilidad del instrumento utilizado, para lo 

cual se realizó una prueba piloto y se empleó el programa estadístico de 

consistencia interna” coeficiente de Alpha de Cronbach” para medir su eficiencia, 

este procedimiento se desarrolló mediante una prueba piloto aplicado a un grupo 

de 30 docentes de una universidad de Ica. El resultado obtenido arrojó un valor de 

0.987 para el instrumento de competencias digitales. Argimón y Jiménez (2019) 

argumentan que la relación de confiabilidad  está determinado por valoraciones, 

siendo estas de (0 - 0.50) como inaceptable, (0.5 – 0.60) como pobre, (0.60 – 0.70) 

como débil, (0.70 – 0.80) como aceptable, (0.80 – 0.90) como bueno y (0.90 – 1.0) 

como excelente, por lo cual se determinó que el resultado de la confiabilidad 

realizada tuvo una valoración excelente. (Ver en anexo resultado del cálculo 

estadístico.) 

 

Así mismo en cada ítem respondido se midió el grado de uso, la medida se 

realizó con la ayuda de una escala tipo Likert que contó con 7 niveles para cada 

uno de los ítems, el análisis la encuesta permitió determinar si el conocimiento 

teórico de los docentes el cuál se debería ajustar a la realidad práctica aplicada 

diariamente en el entorno laboral. Los niveles que se emplearon en la encuesta 

fueron 1. Nunca, 2. Raramente, 3. Ocasionalmente, 4. Frecuentemente, 5. Muy 

frecuentemente, 6. casi siempre, 7. siempre. 

 

 

3.5. Procedimientos 

Al realizar una encuesta informada se debió colocar el nombre del 

cuestionario a utilizar, los motivos por los cuales se realizó el cuestionario y se 

solicitó la autorización del participante para continuar con el procedimiento.  

 

La aplicación del cuestionario fue compartido a través de un procedimiento 

vía web, para lo cual se empleó la plataforma digital Google Forms para compartir 

el instrumento utilizado, donde se invitó a los docentes universitarios de Ica a llenar 

la presente encuesta, estos docentes fueron contactados a través de las redes 

sociales y páginas en líneas empleadas diariamente para realización de las 
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actividades académicas, los resultados obtenidos fueron evaluados según el 

procedimiento descrito líneas arriba. 

 

3.6. Método de análisis de datos 

Con la finalidad de comprobar el cumplimiento de los objetivos y demostrar 

la hipótesis se utilizó la estadística descriptiva y la estadística inferencial para 

comparación de proporción en muestras independientes no paramétricas U de 

Mann Whitney y Kruskas Wallis en el programa SPSS, las cuales nos brinda el 

significado correcto de los datos procesados. Ávila (2006). Por otro lado, se empleó 

también la fórmula para datos no paramétricos en muestras independientes, a 

través de tablas cruzadas en el mismo programa. 

 

Siendo su función principal determinar el nivel de la variable competencias 

digitales y a la vez identificar la diferencia entre la variable competencias digitales 

y el género del docente universitario, así mismo identificar la diferencia entre la 

variable y la experiencia profesional del docente, del mismo modo identificar la 

diferencia entre la variable y el tipo de administración de la casa de estudios. 

 

3.7. Aspectos éticos 

Los aspectos éticos considerados se distribuyen de la siguiente manera. 

 

Respeto a las personas, Que consiste en respetar la voluntad y el derecho de 

toda persona y se manifiesta mediante consentimientos informados, la 

confidencialidad de la información personal, el consentimiento voluntario y la 

protección de la privacidad. 

 

Principio de beneficencia, Se basa principalmente en reconocer e identificar los 

riesgos, daños y beneficios potenciales mediante una evaluación realizada con 

anticipación, con el fin de no causar daños y asegurar la tranquilidad de los 

participantes de la evaluación. 
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Principio de justicia, Consiste en brindar equidad e igualdad del posible riesgo y 

beneficio en la investigación, de esta forma evitar que se fomente algún tipo de 

prejuicio o discriminación a la población en estudio. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Resultados descriptivos 

Tabla 1 

Distribución de frecuencia de la variable de estudio y sus dimensiones. 

 

Interpretación, En la tabla 1 se revelan los resultados de la encuesta realizada a 100 docentes universitarios en función a 

las competencias digitales y sus dimensiones, para lo cual se presenta niveles relacionados al uso de las competencias digitales, 

mediante lo cual se puede notar que en la variable más del 90% de docentes cuenta con competencias digitales alta, lo que 

implicaría que menos del 10% cuentan entre competencias digitales media y bajo. Así mismo se observa el mismo comportamiento 

en las dimensiones Información y alfabetización informacional y la dimensión Seguridad, en donde el mayor porcentaje de la 

variable se encuentra en el nivel alto, siendo el nivel medio y bajo menor al 30%. Por otro lado, los resultados reflejan que en las 

dimensiones Comunicación y colaboración, creación de contenido digital y resolución de problemas los docentes presentan un 

mayor porcentaje en CD de nivel bajo.

Niveles 
Variable. 

Competencia digital 

D1. Información y 

alfabetización 

informacional 

D2. 

Comunicación y 

colaboración 

D3. 

Creación de 

contenido digital 

D4. 

Seguridad 

D5. 

Resolución de 

problemas 

 F % F. % F. % F. % F. % F. % 

BAJO 1 1.0 15 15.0 49 49.0 94 94.0 17 17.0 82 82.0 

MEDIO 4 4.0 6 6.0 3 3.0 0 0.0 7 7.0 0 0.0 

ALTO 95 95.0 79 79.0 48 48.0 6 6.0 76 76.0 18 18.0 

TOTAL 100 100.0 100 100.0 100 100.0 100 100.0 100 100.0 100 100.0 
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Tabla 2 

Tabla de contingencia de la variable, sus dimensiones y Género del docente, expresado en porcentajes. 

 

En la tabla 2, se observa que los educadores que tienen género femenino cuentan con mayores competencias digitales, ya que 

el 56% de docentes femeninos cuenta con competencias digitales mientras que menos del 40% de docentes masculinos cuentan 

con competencias digitales, del mismo modo se pudo reconocer que en las dimensiones, los docentes de género femenino 

cuentan con mayores competencias digitales.

GENERO 

Variable.  

Competencia digital 

D1. Información y 

alfabetización 

informacional 

D2. 

Comunicación y 

colaboración 

D3. 

Creación de 

contenido digital 

D4. 

Seguridad 

D5. 

Resolución de 

problemas 

Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto 

MASCULINO 1 1 39 8 2 31 19 1 21 39 0 2 7 2 32 33 0 8 

FEMENINO 0 3 56 7 4 48 30 2 27 55 0 4 10 5 44 49 0 10 

TOTAL 1 4 95 15 6 79 49 3 48 94 0 6 17 7 76 82 0 18 
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Tabla 3 
Tabla de contingencia de la variable CD, sus dimensiones y los años de experiencia del docente, expresado en porcentajes. 

 

 En la tabla 3 se aprecia que los docentes que tienen entre 0-5 años de experiencia son los que cuentan con mayores 

competencias digitales, teniendo un 36% de nivel alto. Del mismo modo se pudo evidenciar que las dimensiones de creación de 

contenido y resolución de problemas presentan CD más bajas en relación a los años de experiencia del docente. 

 

AÑOS DE 

EXPERIENCIA 

EN LA 

DOCENCIA 

Variable. 

Competencia digital 

D1. 

 Información y 

alfabetización 

informacional 

D2. 

Comunicación y 

colaboración 

D3. 

Creación de contenido 

digital 

D4. 

Seguridad 

D5. 

Resolución de 

problemas 

Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto 

0-5 AÑOS 1 2 36 10 4 25 17 3 19 35 0 4 5 5 29 26 0 13 

5-10 AÑOS 0 1 18 1 2 16 7 0 12 18 0 1 2 1 16 17 0 2 

10-25 AÑOS 0 0 29 2 0 27 19 0 10 29 0 0 8 0 21 29 0 0 

25 a MAS AÑOS 0 1 12 2 0 11 6 0 7 12 0 1 2 1 10 10 0 3 

TOTAL 1 4 95 15 6 79 49 3 48 94 0 6 17 7 76 82 0 18 
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Tabla 4 
Tabla de contingencia de la variable, sus dimensiones y el tipo de administración de la universidad, expresado en porcentajes. 

 

Se observa que el 63 % de docentes que laboran en una institución privada poseen mayores competencias digitales en relación 

a los docentes que laboran en una institución pública. 

 

 

 

 

 

TIPO DE 

ADMINISTRACION 

DE LA 

UNIVERSIDAD 

Variable. 

Competencia digital 

D1. 

 Información y 

alfabetización 

informacional 

D2. 

Comunicación y 

colaboración 

D3. 

Creación de contenido 

digital 

D4. 

Seguridad 

D5. 

Resolución de problemas 

Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto 

PÚBLICA 0 0 32 4 3 25 11 0 21 31 0 1 1 2 29 25 0 7 

PRIVADA 1 4 63 11 3 54 38 3 27 63 0 5 16 5 47 57 0 11 

TOTAL 1 4 95 15 6 79 49 3 48 94 0 6 17 7 76 82 0 18 
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4.2. Resultados Inferenciales 

Prueba de Hipótesis 

Ho: No existe diferencia estadísticamente significativa de las competencias 

digitales con respecto al género en los docentes de una universidad Ica, 2023.  

Hi: Existe diferencia estadísticamente significativa de las competencias digitales 

con respecto al género en los docentes de una universidad Ica, 2023. 

 

Criterios de Decisión 

Si p< (0.05): Se rechaza la Ho 

Si p>= (0.05): No se rechaza la Ho 

 

Decisión estadística 

Según lo observado no se rechaza la Ho en función a la variable y cada una de sus 

dimensiones. 
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Tabla 5 
 
Rango promedio y suma de rango de la variable, las dimensiones y el género 

docente 

 

 

Rangos 

 genero N 
Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Variable 

Competencia 

Digital 

MASCULINO 41 51.32 2104.00 

FEMENINO 59 49.93 2946.00 

Total 100   

 
D1. Información 
y alfabetización 
informacional 

 

MASCULINO 

 

41 

 

54.20 

 

2222.00 

FEMENINO 59 47.93 2828.00 

Total 100   

D2. 

Comunicación 

y colaboración 

 

MASCULINO 

 
41 

 
51.01 

 
2091.50 

FEMENINO 59 50.14 2958.50 

Total 100   

D3. Creación 

de contenido 

 

MASCULINO 

 

41 

 

53.82 

 

2206.50 

FEMENINO 59 48.19 2843.50 

Total 100   

D4. Seguridad 

 

MASCULINO 

 

41 

 

53.34 

 

2187.00 

FEMENINO 59 48.53 2863.00 

Total 100   

D5. Resolución 

de problemas 

 

MASCULINO 

 

41 

 

47.66 

 

1954.00 

FEMENINO 59 52.47 3096.00 

Total 100   
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Tabla 6 
Prueba de U de Mann-Whitney de la variable, las dimensiones y el género del docente. 

 

 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados que se obtuvieron de la evaluación de comparación de muestras independientes, se observa que no 

existe diferencia significativa ni en la variable de estudio ni en las dimensiones respecto al género de la muestra, porque los valores 

de significación encontrados son mayores al 0.05 nivel de significación escogido al 95% de nivel de confianza

GENERO  

DOCENTE 

Variable 

Competencia 

Digital 

D1. 

Información 

alfabetización 

informacional 

D2. 

Comunicación y 

colaboración 

D3. 

Creación de 

contenido 

D4. 

Seguridad 

D5. 

Resolución 

de problemas 

       

U de Mann-Whitney 1176.000 1058.000 1188.500 1073.500 1093.000 1093.000 

W de Wilcoxon 2946.000 2828.000 2958.500 2843.500 2863.000 1954.000 

Z -.235 -1.063 -.147 -.954 -.817 -.817 

Sig. asin. (bilateral) .814 .288 .883 .340 .414 .414 

a. Variable de agrupación: Genero del docente 
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Prueba de Hipótesis 

Ho: No existe diferencia estadísticamente significativa de la CD con respecto a los 

años de experiencia en los docentes de una universidad Ica, 2023.  

Hi: Existe diferencia estadísticamente significativa de la CD con respecto a los años 

de experiencia en los docentes de una universidad Ica. 
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Tabla 7 
 

Rango promedio y suma de rango de la variable, las dimensiones y los años de 

experiencia. 

Rangos 

 años de experiencia N Rango promedio 

Variable. 

Competencia Digital 

0 a 5 años 39 44.91 

5 a 10 años 19 47.08 

10 a 25 años 29 61.86 

25 a más años 13 46.92 

Total 100  

información y 

alfabetización 

informacional 

 

0 a 5 años 

 

39 

 

46.00 

5 a 10 años 19 43.53 

10 a 25 años 29 61.10 

25 a más años 13 50.54 

Total 100  

Comunicación y 

colaboración 

 

0 a 5 años 

 

39 

 

44.23 

5 a 10 años 19 43.58 

10 a 25 años 29 62.29 

25 a más años 13 53.12 

Total 100  

Creación de contenido 

 

0 a 5 años 

 

39 

 

48.73 

5 a 10 años 19 51.79 

10 a 25 años 29 55.16 

25 a más años 13 43.54 

Total 100  

Seguridad 

 

0 a 5 años 

 

39 

 

46.22 

5 a 10 años 19 45.24 

10 a 25 años 29 63.67 

25 a más años 13 41.65 

Total 100  

Resolución de 

Problemas 

 

0 a 5 años 

 

39 
42.91 

5 a 10 años 19 47.42 

10 a 25 años 29 64.17 

25 a más años 13 47.27 

Total 100  
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Tabla 8. 

Tabla de prueba de H de Kruskal-Wallis de la variable, las dimensiones y los años de experiencia del docente. 

 

Interpretación 

En función a los resultados encontrados se observa que solamente las dimensiones seguridad y resolución de problemas de las 

competencias digitales presenta niveles de significación menores de 0.05 escogidas al 95% de confianza, por lo tanto se rechaza 

la hipótesis nula y solo estas 2 variables presentan diferencias significativas con respecto a los años de experiencia docente en 

la muestra estudiada, las dimensiones información y alfabetización informacional, comunicación y colaboración, creación de 

contenidos así como la variable CD no presentan diferencias significativas con respecto a los años de experiencia. Por lo tanto, 

en estos aspectos no se rechaza la hipótesis nula.

 

Variable. 

Competencia 

Digital 

D1. 

información y 

alfabetización 

informacional 

D2. 

Comunicación 

y colaboración 

D3. 

Creación de 

contenido 

D4. 

Seguridad 

D5. 

Resolución 

de 

Problemas 

       

H de Kruskal-Wallis 6.359 5.924 7.822 1.679 8.684 9.501 

gl 3 3 3 3 3 3 

Sig. asin. .095 .115 .050 .642 .034 .023 

 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: años de experiencia 
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Prueba de Hipótesis 

Ho: No existe diferencia estadísticamente significativa de las competencias 

digitales con respecto al tipo de administración de la universidad en donde ejerce 

su función los docentes de una universidad Ica, 2023.  

Hi: Existe diferencia estadísticamente significativa de las competencias digitales 

con respecto al tipo de administración de la universidad en donde ejerce su función 

los docentes de una universidad Ica, 2023. 

Tabla 9 
Rango promedio y suma de rango de la variable, las dimensiones y el tipo de 

administración de la universidad. 

Rangos 

 
Tipo de 

Administración 
N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Competencia Digital 

 

Pública 

Privada 

Total 

34 

66 

100 

43.65 

54.03 

1484.00 

3566.00 

 

Información y 

alfabetización 

informacional 

 

Pública 

 

34 

 

43.62 

 

1483.00 

Privada 66 54.05 3567.00 

Total 100   

 

 

Comunicación y 

colaboración 

 

Pública 

 

34 

 

42.09 

 

1431.00 

Privada 66 54.83 3619.00 

Total 100   

 

Creación de 

contenido 

 

Pública 

 

34 

 

49.41 

 

1680.00 

Privada 66 51.06 3370.00 

Total 100   

Seguridad 

 

Pública 

 

34 

 

44.50 

 

1513.00 

Privada 66 53.59 3537.00 

Total 100   

Resolución de 

Problemas 

 

Pública 

 

34 

 

41.79 

 

1421.00 

Privada 66 54.98 3629.00 

Total 100   
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Tabla 10 

Tabla de prueba de U de Mann-Whitney de la variable, las dimensiones y el tipo de administración de la universidad. 

 

Interpretación 

En el análisis inferencial U de Mann-Whitney, se observa que tanto la variable como las dimensiones información y 

alfabetización informacional, creación de contenido y seguridad; los resultados obtenidos del p valor son mayores al 0.05 nivel de 

significancia escogida al 95% nivel de confianza por lo tanto no rechaza a la hipótesis  nula, mientras que las dimensiones 

comunicación y colaboración y resolución de problemas rechaza la hipótesis nula por tener un nivel de significancia menor a 0.05,  

concluyendo que no existen diferencias significativas en la variable competencias digitales y en las dimensiones información y 

alfabetización informacional, creación de contenido y seguridad con respecto al tipo de administración sea pública o privada, 

donde laboran los docentes universitarios considerados en la muestra.

Información y 

alfabetización 

informacional 

Comunicación y 

colaboración 

Creación de 

contenido 
Seguridad 

Resolución 

de Problemas 

Competencia 

Digital 

       

U de Mann-

Whitney 
888.000 836.000 1085.000 918.000 826.000 889.000 

W de Wilcoxon 1483.000 1431.000 1680.000 1513.000 1421.000 1484.000 

Z -1.705 -2.084 -.269 -1.486 -2.156 -1.696 

Sig. asin. (bilateral) .088 .037 .788 .137 .031 .090 
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V. DISCUSIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó con la finalidad de determinar 

si los docentes universitario de Ica cuentan con competencias digitales, esta 

problemática surge a partir de las medidas de prevención que se tuvieron a 

consideración para evitar el crecimiento de contagios por la COVID 19, por lo cual 

las instituciones educativas debieron cerrar sus puertas y cambiar su modalidad de 

enseñanza de presencial a virtual, este cambio conllevo a nuevos retos y 

demandas tanto en los docentes como en los estudiantes y adecuarse a estos 

cambios dependió mucho de los recursos que brindaba la casa de estudios para 

facilidad la transición en la enseñanza. 

 

La variable en uso son las competencias digitales, Según Benavente, Flores, 

Guizado y Núñez (2020) el uso de medios tecnológicos es considerada una 

herramienta útil y necesaria que permite desarrollarnos como seres humanos 

competentes digitalmente, aunque a consecuencia del COVID 19 se tuvo que 

iniciar la educación a distancia, lo que demostró las debilidades de los docentes 

por falta de uso de herramientas tecnológicas, en el presente trabajo de  

investigación concuerda con lo dicho por los autores antes mencionados ya  que  

la modalidad de estudio que se tuvo que adoptar en la emergencia sanitaria tuvo 

como consecuencia actitudes negativas y temor al cambio por parte de los 

docentes por la falta de conocimiento y práctica en este tipo de enseñanza, así 

mismo se incrementó  la deserción por parte de los estudiantes que no se sintieron 

a gusto con el cambio de modalidad de estudios. 

 

El empleo de las competencias en especial la digital forma parte de la labor 

de enseñanza del docente universitario, a esto Salazar (2022) menciona en su 

apartado que considera necesario el empleo de herramientas tecnológicas por 

parte de los educadores para que desempeñen su labor de la mejor manera, 

aunque también resalta el hecho que para que esta enseñanza se dé de la manera 

prevista influye de manera importante la destreza que debe poseer el docente y 

recalca que las competencias se deben reflejar en todas las dimensiones 
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propuestas, a lo mencionado por Salazar (2022) el presente trabajo de 

investigación concuerda en mencionar que la adquisición tanto de conocimientos 

como de competencias le brinda al profesional un perfil de superioridad por tal 

motivo es capaz de asumir responsabilidades propias de sus funciones, es por esto  

que en el siglo XXI es necesario que el docente cuente con competencias digitales  

lo cual  permitiría realizar sus labores aplicando las TIC, el uso de dispositivos y 

herramientas tecnológicas que permitan acceder al logro de otras competencias y 

aporten grandes beneficios al desarrollo personal y profesional del docente. 

 

Huatuco, Martínez y Pinto (2022) realizaron un trabajo de investigación  para 

determinar el grado de   competencias digitales de docentes de una universidad en 

Huancayo quienes demostraron que los encuestados tuvieron alto nivel de uso de 

competencias digitales así mismo tuvieron una alta calidad de enseñanza, descrito 

por sus autores como la capacidad de emplear diversos recursos y herramientas 

tecnológicas de manera asertiva, a lo mencionado la presente investigación 

coincide con los resultados obtenidos por los autores arriba mencionados ya que 

estos  resultados también arrojaron un alto grado de competencias digitales por 

parte de los educadores, así mismo se demostró los docentes muestran 

compromiso y accesibilidad para acceder a una enseñanza definida bajo el empleo 

de herramientas digitales y entornos virtuales.  

 

Las competencias digitales se encuentran conformados por 5 dimensiones, 

al hablar de las dimensiones de información y alfabetización informacional. Álvarez 

(2022) menciona en su artículo que los educadores deberían dominar el uso de los 

distintos entornos digitales ésta apreciación la brinda porque menciona que 

algunos  docentes se limitan al uso del power point y destaca que esto puede estar 

relacionado a la edad que tiene el docente y relaciona que a mayor edad es menor 

el uso de las herramientas digitales, la presente investigación concuerda con lo 

mencionado anteriormente ya que demuestra que a mayor años de experiencia 

profesional los docentes realizan menor uso de la variable y de las dimensiones 

que forman parte de esta. 

 



 

35 

 

Si bien es cierto las competencias digitales provocan un impacto en el 

desarrollo de la enseñanza-aprendizaje del estudiante, el uso de dispositivos 

móviles que deberían ser de gran utilidad para generar el progreso en el 

aprendizaje son también una fuente de distracción para el usuario.  Revelo, Vinicio 

y Bastidas (2019), demostraron que la mayor parte de los encuestados en su 

investigación tuvieron una opinión negativa sobre el uso de las competencias 

digitales, un tanto por falta de conocimiento y otro por carencia del dominio de la 

aplicación en la docencia, esta misma carencia se refleja en la presente 

investigación ya que al realizar el análisis a las dimensiones se encontró bajo uso 

en la dimensión de comunicación y colaboración, creación de contenido digital y 

resolución de problemas.   

 

Segrera, Páez y Polo (2020) investigaron sobre las competencias digitales 

en tiempos de pandemia, basando sus resultados al empleo de las dimensiones 

que se está tratando en el presente trabajo de investigación, en este caso los 

autores demostraron que tienen un mayor porcentaje en el nivel avanzado de la 

dimensión de información, aunque también demostró que existió un alto porcentaje 

que en ese entonces no llego a desarrollar esa dimensión en su totalidad, en 

cambio en el presente trabajo investigativo se demostró que  el 79% de los 

encuestados vienen desarrollando esa dimensión en su totalidad, por lo cual se 

entiende que los docentes han evolucionado con respecto a este tema.  Así mismo 

evaluaron la dimensión de comunicación encontrando en ese entonces que más 

del 50% de los encuestados desarrollando esta dimensión esto es algo que no se 

refleja en la presente investigación, ya que solo demuestra que un poco menos del 

50% han desarrollado esta dimensión en su nivel más alto.  

 

El principal objetivo del presente estudio fue determinar las competencias 

digitales de los docentes universitarios de Ica, 2023. Los hallazgos encontrados 

demuestran que casi el 90% de los educadores presentan alto uso en la  variable 

de estudio, lo que conlleva a determinar que el docente desarrolla sus funciones 

pedagógicas a través del uso de dispositivos digitales que van a permitir que el 

estudiante logre el aprendizaje adecuado para la obtención de competencias 

gradualmente,  los hallazgos encontrados coinciden con el artículo de investigación 
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de Zambrano, Rivadeneira (2023) quienes realizaron una investigación cuantitativa 

para determinar las  competencias digitales de los docentes de una institución 

educativa superior, los resultados de dicha investigación arrojaron que ellos 

también presentan alto empleo de competencias digitales  esto quiere decir que el 

docente muestra compromiso a su servicio en la docencia, así mismo encontraron 

entre sus hallazgos que los docentes utilizan de manera adecuada la dimensión de 

comunicación y colaboración al utilizar los canales digitales para una efectiva 

comunicación entre docentes y estudiantes lo cual refleja el compromiso que tiene 

el docentes para mantener abierto el diálogo asertivo y brindar soporte necesario 

a sus alumnos. Los hallazgos obtenidos en el presente estudio difieren con lo 

encontrado por los autores arriba mencionados, ya que los docentes de las 

presenta investigación presentaron bajo nivel de uso en la dimensión de 

comunicación y colaboración por lo tanto no mantienen una comunicación asertiva 

con los estudiantes a través de canales de comunicación ya que el uso de los chats, 

mensajerías  y foros permiten que el docente mantenga comunicación constante 

con el estudiante y le brinde el soporte necesario absolviendo cualquier duda. Por 

otro lado, Zambrano, Rivadeneira (2023) también concluyeron que los docentes de 

su estudio presentaron alto nivel de uso de la dimensión creación de contenido 

digital con lo cual los encuestados buscan la adaptación del estudiante y promueve 

el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de un aprendizaje que mantenga la 

colaboración, así mismo emplea las herramientas digitales para establecer medios 

de evaluación y retroalimentación de los estudiantes. A lo hallado arriba 

mencionado el presente estudio difiere con los resultados obtenidos ya que se 

encontró un bajo nivel de uso de la dimensión de creación de contenido digital lo 

que conlleva a deducir que los docentes encuestados en la presente investigación 

no emplean herramientas innovadoras que conlleven a una innovación educativa. 

 

En la investigación realizada por Revelo, Yaguana, Cadena y Andrade 

(2022) mencionan sobre la importancia de implementar el uso de recursos digitales 

en el sistema educativo con el fin de obtener mejoras en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en cualquier momento y espacio, los autores destacan el uso de las 

herramientas de la web 2.0 como medio de interacción entre los docentes y los 

estudiantes a través de medios digitales empleando los recursos digitales y 
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plataformas sociales es así que el docente busca enseñar a través del uso de las 

TIC para lograr el aprendizaje significativo en el estudiante, al aplicar su 

instrumento encontraron que los docentes que presentan mayor carencia en el uso 

de las TIC son aquellos nacidos antes de 1980, denominados como no 

pertenecientes a la generación nativos digitales por lo cual la inclusión a esta 

metodología de enseñanza se convierte en un reto, a los hallazgos mencionados 

líneas arriba la presente investigación concuerda con lo mencionado, ya que 

también evidencia que los docentes que tienen más de 25 años de experiencia 

presentan carencia en el uso de herramientas y recursos tecnológicos lo que 

conlleva a tener entornos desfavorables para la interacción entre el docente y los 

estudiantes. 

 

Álvarez, Paz y Riquez (2022) desarrollaron una investigación sobre el uso 

de las competencias del docente a través del empleo de la tecnología de la 

información ya que en la actualidad se vienen propiciando cambios tecnológicos 

que conllevan a adquirir destrezas y enfrentar desafíos con el fin de desarrollar 

nuevas formas de enseñanza, los hallazgos encontrados revelan que su población 

presenta un uso medio de la competencia digital, lo que significa que los docentes 

no tienen desarrollado el uso de la variable de estudio por lo tanto no emplean  

correctamente los recursos digitales, estos hallazgos difieren con los obtenidos en 

la presente investigación que evidencia un alto nivel de uso de la variable de 

estudio, lo que permite que los docentes motiven y enseñen a los estudiantes a 

través de programas digitales manteniendo constante comunicación entre docente 

y estudiantes. Del mismo modo se hallaron resultados con respecto a las 

dimensiones tratadas por los autores arriba mencionados, quienes concluyeron 

que en la dimensión de información y alfabetización informacional los docentes 

presentan un nivel medio de uso de éstas lo que conlleva a deducir que los 

docentes no reconocen ni utilizan la tecnología de manera correcta en las 

actividades académicas, estos resultados difieren con los encontrados en el 

presente trabajo ya que se encontró alto nivel de uso de la dimensión de 

información y alfabetización lo que permite señalar que la población del estudio 

reconocen los recursos digitales y lo aplican como parte de su labor docente.   
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Huerta, Guzmán, Flores y Tomás (2022) desarrollaron un artículo donde 

recopilan información que permitió identificar el nivel de competencias en docentes 

de educación superior durante la pandemia, distingue 5 dimensiones que son las 

encargadas de medir el nivel y las necesidades del docente. La dimensión de la 

información que mide el nivel de uso de búsqueda de información, resguardar y 

guardar la información necesaria. La dimensión de comunicación permite 

desarrollar una comunicación en entornos digitales mediante la interacción en 

comunidades sociales. Así mismo la dimensión de creación de contenido que mide 

el nivel en diseñar y reconstruir contenidos multimedia para los alumnos. Del mismo 

modo la dimensión de seguridad que reconoce si los docentes aplican 

correctamente la protección de sus equipos además mide el grado conciencia 

sobra la información que se transmite. Por último, la quinta dimensión es la solución 

de problemas que le va a permitir al docente emplear las herramientas digitales 

con el fin de dar solución a fallas técnicas. En los hallazgos obtenidos demuestran 

que en su estudio los autores encontraron que la dimensión solución de problemas 

es donde presenta más bajo nivel de uso, por lo tanto, se necesita mejorar las 

competencias digitales en esta dimensión.  En la presente investigación también 

se mencionan las 5 dimensiones de la competencia digital explicadas líneas arriba 

destacando el uso de éstas en el ámbito educativo a través del uso de las TIC lo 

cuál va a permitir enseñar y dirigir al estudiante hacia la obtención del aprendizaje, 

en la presente investigación se evidenció que los docentes presentan alto uso de 

la variable de estudio así mismo alto uso de las dimensiones de información y 

seguridad, esto mismo no se puede decir de las dimensiones de comunicación, 

creación de contenido y solución de problemas las cuales presentan una bajo nivel 

de uso, lo que conlleva a pensar si los docentes cumplen de manera correcta y 

responsable con las funciones docentes, es preocupante el hecho de saber que en 

la actualidad existen carencias digitales por parte de los docentes universitarios. 
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VI.  CONCLUSIONES 

 

En la investigación realizada se concluye que: 

 

Primera: Se determinó que el 95% de los encuestados presenta alto grado de 

empleo en la variable, así mismo presentan alto nivel de empleo en las 

dimensiones de información y alfabetización informacional y seguridad. 

 

Segunda: Se determinó que no existe diferencia significativa ni en la variable de 

estudio ni en las dimensiones con respecto al género del encuestado, esto 

se puede observar porque el nivel de significancia en cada punto es mayor 

a 0.05 al 95% de nivel de confianza. 

 

Tercera: Se determinó que el 56% de docentes femeninos presentan un nivel alto 

de competencias tecnológicas, mientras que el 39% de docentes masculinos 

presentan un alto grado de desarrollo de las competencias digitales. 

 

Cuarta: Se determinó que no existe diferencia significativa ni en la variable de 

estudio ni en las dimensiones de información y alfabetización informacional, 

comunicación y colaboración, creación de contenido con respecto a los años 

de experiencia del encuestado, del mismo modo rechaza la hipótesis nula 

de las dimensiones seguridad y resolución de problemas. 

 

Quinta: Se determinó que los educadores que tienen menos de 5 años de 

experiencia son los que presentan más alto nivel de desarrollo de 

competencia digital, siendo un 36% del total de los encuestados. 

 

Sexta: Se determinó que no existe diferencia significativa ni en la variable 

competencias digitales ni en las dimensiones información y alfabetización 

informacional, creación de contenido y seguridad con respecto al tipo de 

administración de la universidad, así mismo rechaza la hipótesis nula des 

las dimensiones de comunicación y colaboración, así como la dimensión 

resolución de problemas. 
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Séptima: Se determinó que los educadores que laboran en una institución privada 

poseen mayor competencia digital en relación a los docentes que laboran 

en una institución pública. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 

Primera: Que el personal de supervisión y personal docente de la institución 

educativa, implementen estrategias pedagógicas que puedan fomentar el uso 

de las dimensiones de las competencias digitales y aumentar gradualmente 

su nivel de crecimiento. 

 

Segunda: Que los coordinadores docentes capaciten a los educadores en relación 

al uso prolongado de las aplicaciones digitales, para el desarrollo de una 

formación significativa. 

 

Tercera: Que el personal docente reconozca la carencia en el uso de las 

dimensiones de las competencias tecnológicas y que se capacite en relación 

a estas. 

 

Cuarta: Que, el personal docente y administrativo desarrolle estrategias de gestión 

en las habilidades digitales que existen en la actualidad.  

 

Quinta: Que el personal administrativo y personal docente implementen recursos 

tecnológicos que fomenten la creatividad y que permita el empleo de 

competencias digitales con la finalidad de obtener una calidad en el servicio 

educativo que se brinda. 
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ANEXOS 

Anexo N° 1 

MATRIZ OPERACIONAL DE VARIABLE 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems Escala e Índices 
Niveles o 

Rango 

Competencias 

Digitales 

Información y 

alfabetización 

informacional 

-Búsqueda, navegación y selección de datos

e información digital.

-Evaluación de los datos obtenidos.

-Almacenamiento e información de datos

contenidos.

1, 2,3,4,5,6,7,8 

Escala tipo Likert: 

1. Nunca

2. Raramente

3. Ocasionalmente, 4.

Frecuentemente

5. Muy

frecuentemente 

6. casi siempre

7.siempre

Nunca 

Casi 

siempre 

Comunicación y 

colaboración 

-Colaboración a través de tecnología digital.

-Compartir información.

-Participación de los integrantes en línea.

-Reconocimiento de la identidad digital.

9,10,11,12,13,14,15,16, 

17 

Creación de 

contenido 

-Elaboración de contenidos digitales.

Reestructuración de contenidos digitales.

Licencias y derecho de autor.

Programaciones.

18,19,20,21,22,23,24, 

25,26,27,28,29,30,31, 

32,33 

Seguridad 

-Protección y resguardo de contenidos

digitales y equipos.

- protección de identidad y datos personales.

-Protección del medio que lo rodea.

34,35,36,37,38,39,40, 

41 

Resolución de 

problemas 

- Identificación y resolución de problemas

técnicos.

- Identificación de falencias y necesidades

digitales.

-Innovación y mejoramiento de tecnología

digital creativa.

42,43,44,45,46,47,48, 

49,50,51,52,53,54. 
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Anexo N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 4 

Confiabilidad del instrumento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo N° 5 

 

Estadística de fiabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


