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Capítulo 1. Introducción 

1.1. Introducción  

La sociedad de la información y el conocimiento actual se fortalece con el desarrollo 

tecnológico y/o digital. Esta requiere de una educación creativa y flexible que sepa 

dar respuesta a las exigencias creadas por los logros del sistema educativo.  

El nuevo contexto que nos ofrece la sociedad del conocimiento hace que esta se 

diferencie de la industrial y la postindustrial, dado que se da una gran presencia de 

elementos relacionados con las Tecnologías de la Información y Comunicación (en 

adelante TIC) en cada uno de sus niveles y áreas de negocio, llegando desde la 

industria hasta la escuela. El profesorado se enfrenta con nuevas tecnologías 

emergentes y contextos mediados por estas en los que se deben formar. Este 

cambio de paradigma -y de contexto- no sólo se circunscribe a la introducción de las 

TIC, sino que encontramos, al mismo tiempo, a un alumnado con nuevas 

capacidades y exigencias, dado que han nacido en una sociedad mediada por la 

tecnología y, al desarrollarse con los medios digitales, se constatan características 

cognitivas distintas a los estudiantes de épocas pasadas. (Cabero-Almenara, & 

Marín, 2017).  

La realidad de la educación que descubrimos en este momento debe reflejar 

verdaderamente lo que está sucediendo en todos los niveles fuera de los muros de 

los centros educativos. Las TIC deben ser entendidas como herramientas que 

facilitan el proceso de aprendizaje, y no como un factor que lo entorpece y retarda; 

debe ser una oportunidad para adquirir conocimientos que contribuyan a la 

socialización e integración del individuo en la vida laboral activa. (Cabero-Almenara 

et al., 2011). 

En el campo de la educación, estos cambios requieren que los docentes, el 

alumnado y las instituciones educativas se encuentren actualizados e integren estas 

tecnologías al proceso educativo, para aprender, adecuadamente, sin comprometer 
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la calidad del mismo. Se presentan circunstancias que requieren un esfuerzo 

especial para la capacitación de los docentes en el uso de la tecnología. La 

disminución de las habilidades para el uso de la misma, un gran catálogo de 

aplicaciones gratuitas y el uso creciente de dispositivos móviles en nuestra sociedad 

han contribuido parcialmente a la rápida expansión de la tecnología (Cabero-

Almenara & García, 2016; Cabero-Almenara & Barroso, 2016).  

Todo ello ha provocado que, entre otras medidas, la atención en lo que respecta a 

la formación del profesorado universitario se refiere se haya centrado, entre otros 

aspectos, en el estudio de la denominada competencia digital, que es aquella se 

entiende como la capacidad de conocer cómo usar la tecnología de forma efectiva 

con el fin de mejorar en las distintas áreas de la vida cotidiana. Sin embargo, no se 

puede considerar como una competencia aislada que deba desarrollarse de manera 

independiente del resto de variables, sino un conjunto de habilidades y actitudes a 

través de diferentes disciplinas y dimensiones del conocimiento. 

En el último trimestre del año 2017, Joint Research Centre daba a conocer la 

publicación del “Marco europeo de competencia digital del profesorado 

(DigCompEdu)” (Redecker & Punie, 2017), la cual, entre otras aportaciones, 

presentaba como finalidad principal orientar a los países y estados que conforman 

la Unión Europea sobre la necesidad de promover la competencia digital docente, 

así como ofrecer un impulso a los procesos innovadores en el ámbito educativo. 

Supone un hito importante, si tenemos en cuenta que hasta ahora las 

aproximaciones que hacia el estudio de la competencia digital docente se habían 

realizado habían sido de manera aislada, en diferentes contextos, y sin llegar a 

establecer nexos comunes que facilitasen un marco de referencia para el estudio de 

estas. (Cabero-Almenara y Llorente, 2006; Cabero-Almenara et al., 2011; Gisbert et 

al., 2016; Selwing, 2013; UNESCO, 2008 y 2011)  

Todo ello, supone establecer las bases para la generación de un consenso global 

que recoge las áreas y niveles de las competencias en educación digital, siguiendo 

la lógica de avance de cada área competencial. 
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Ante una "invasión" tan brutal de las TIC en la vida social y educativa de alumnos y 

docentes, es necesario que estos últimos desarrollen una formación que sea capaz 

de responder a las necesidades y demandas generadas. Asimismo, para conocer 

los cambios que suponen la incorporación de las TIC en los procesos de formación, 

resulta imprescindible apuntar a cómo el establecimiento del Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES) cambió posteriormente la forma en la que se llevaba a 

cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje en América Latina. En este sentido, 

varios son los estudios científicos y políticas educativas que respaldan la 

importancia del estudio e implementación de las competencias digitales del 

alumnado y del profesorado en el nuevo contexto de alfabetización a nivel mundial 

(Cabero-Almenara & Palacios-Rodríguez, 2020). 

Desde las distintas instituciones educativas se deben establecer medidas para la 

mejora continua de las competencias digitales de los docentes, centrándose en los 

aspectos relacionados con el proceso educativo utilizando las TIC. Esta propuesta 

requiere de la participación de diversas instituciones (autoridades reguladoras, 

instituciones de formación, expertos y docentes), que tengan la perspectiva y 

dirección adecuada para implementar estas medidas y orientarlos a adquirir 

gradualmente competencias digitales docentes dentro de un marco práctico. 

estructural, innovando y transformando el proceso formativo. El buen hacer del 

profesorado crea oportunidades para que participen más en la formación, mientras 

que el aprovechamiento de las sinergias del proceso de cambio y la innovación 

empiezan a gestarse en el proceso, haciendo necesaria la formación en todos los 

niveles educativos (Casal et al., 2021). 

No cabe la menor duda de que, la aparición de la tecnología se ha constituido como 

una de las transformaciones más grandes llevadas a cabo en todos los niveles 

educativo, más si cabe, en los niveles superiores de la educación; hecho que pone 

de manifiesto la especial atención puesta hacia la formación del profesorado y hacia 

los planes de formación docente. Distintas organizaciones (Comisión Europea, 

2006, 2009, 2018, 2020; INTEF, 2017; UNESCO, 2011) han propuesto diferentes 
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marcos de competencias para las habilidades prioritarias en las que se debe 

capacitar a los docentes. (Cabero-Almenara et al., 2020).  

En este sentido, el contexto provocado por la COVID19 aceleró el proceso de 

adaptación a las tecnologías educativas, al tiempo que se hicieron visibles los 

problemas de un proceso de digitalización, haciéndose necesario la virtualización 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. Al mismo tiempo, se pusieron de relieve 

problemas para llevar a cabo un buen hacer con los dispositivos y la calidad de la 

conexión, así como con el uso de la tecnología debido a la falta de capacidades 

digitales, tanto del profesorado como del alumnado. En el contexto educativo, las 

personas necesitan usar la tecnología en el lugar de trabajo (el trabajo online ha 

demostrado en muchas situaciones facilitar la solución), en la recreación y en las 

relaciones entre los usuarios. 

La competencia digital del docente se encuentra dentro del bloque de las 

denominadas básicas (Cózar & Roblizo, 2014). Siguiendo lo indicado por el Instituto 

Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF), “la 

competencia digital es el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes 

necesarias hoy en día para ser funcional en un entorno digital” (INTEF, 2017a, p. 

24). Por otra parte, el Marco Común de Competencia Digital Docente en su última 

edición señala las áreas que desarrollan la Competencia Digital Docente, siendo 5: 

“1. Información y alfabetización informacional; 2. Comunicación y colaboración; 3. 

Creación de contenidos digitales; 4. Seguridad y 5. Resolución de problemas” (p. 

13), delimitando de este modo estas áreas.  

1.2. Resumen de la investigación 

La presente tesis doctoral está formada por 5 capítulos, las referencias bibliográficas 

y los anexos. 

En el capítulo I, denominado “Introducción”, se recoge el origen y la justificación del 

estudio.  
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En el segundo se expone el “Marco Teórico” a través de la exploración de la 

literatura, donde se explora el tema de investigación a partir de la revisión 

sistemática de documentos. Los temas en los que se centra el capítulo son cinco: la 

alfabetización digital, la brecha digital, la competencia digital, la competencia digital 

de la ciudadanía y la competencia digital docente. 

En el capítulo III se detalla el “Diseño de Investigación”, formado por la metodología, 

objetivos del estudio, participantes, instrumentos empleados y análisis de los datos 

obtenidos.  

En el cuarto se presentan los “Resultados”, estructurados en función de las 

diferentes variables analizadas.  

En el capítulo V se especifican la “Discusión de los resultados y las conclusiones de 

la investigación”, así como de las limitaciones y las futuras líneas de investigación. 

La tesis se cierra con las referencias bibliográficas y los anexos. 
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Capítulo 2. Marco teórico 

2.1. Alfabetización digital 

Se puede considerar a la persona analfabeta, según el Diccionario de la Lengua 

Española, como la que no sabe leer ni escribir (RAE, 2014). La Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación (UNESCO) nos muestra en sus estudios sobre 

España, recientemente publicados, una sociedad con una cifra baja de 

analfabetismo, en concreto con un 1,56% (UNESCO, 2018). 

Por su parte, Dussel (2004) define el concepto alfabetización, pero no solo hace 

alusión a las habilidades esenciales de aprender a leer y escribir, sino que este autor 

también entiende que se deben tener en cuenta las habilidades y conocimientos que 

los centros educativos deben dar a conocer ciñéndose a los contextos 

socioculturales. Es por ello por lo que se concluye que la alfabetización tiene que 

ser tenida en cuenta con relación al contexto en la que se lleva a cabo. En definitiva, 

se considera que un individuo está completamente alfabetizado cuando es capaz de 

abordar la problemática que le presente la sociedad. Según nos propone Gee 

(2007), todos pertenecemos a un grupo determinado socialmente, con significado 

propio de una red social. Pero si es relevante el concepto de alfabetización, 

encontrándonos en la Sociedad de la Información y la Comunicación, resulta 

evidente que es imprescindible extrapolar este concepto hacia las demandas que 

esta sociedad plantea, y con ella nos referimos a la alfabetización digital. Desde que 

Gilster (1997) popularizó el concepto digital literacy (alfabetización digital), han ido 

surgiendo, como demuestran diferentes trabajos (Gutiérrez-Martín & Tyner, 2012; 

Campanozzi, et al., 2023; McDougall et al., 2019), otros vocablos para designar esta 

formación esencial para la sociedad digital: multiliteracies (multialfabetizaciones) 

(Kress, 2000; Cope & Kalantzis, 2009); new literacies (nuevas alfabetizaciones), 

(Jenkins, 2009), o media and information literacy (alfabetización sobre medios e 

información) (Moore, 2008). A partir de ese momento, estudios que se han 
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desarrollado sobre a la alfabetización como el de Mills, (2010) han indagado un 

espectro más amplio para llevar a cabo las prácticas que lleven a la alfabetización 

digital por medio de diferentes tecnologías, soportes, modalidades, formatos y 

contextos socioculturales. Por otra parte, no entienden el proceso alfabetizador 

como una habilidad cognitiva dependiente de cada persona, sino interconectada con 

el contexto que lo rodea; cuando hablamos de alfabetización no podemos perder de 

vista el término digital ya que nos encontramos en tiempos de desarrollos 

tecnológicos. Los alfabetos digitales tienen que llevar a cabo una relación con la 

tecnología de forma crítica y productiva (Dussel, 2004; Gee, 2007). 

Sin embargo, ¿de qué formas deberían abordar los sistemas educativos las 

alfabetizaciones digitales? Debemos pensar en introducir de la tecnología de forma 

integral para que no se entienda únicamente como una herramienta que ofrece 

nuevas posibilidades en el centro educativo, esta debe convertirse según Dussel, 

(2004), en una herramienta básica para el alumnado, por lo que este debe aprender 

a ponerlas en práctica de forma productiva. Siguiendo el razonamiento de Cabero-

Almenara (2003) y De Benito et al. (2013), el cambio educativo es imposible sin una 

modificación en los planteamientos curriculares y en la mentalidad del cuerpo 

docente como elemento clave en cualquier reforma e innovación educativa. Por 

ende, las TIC deben incorporarse en los diferentes contextos educativos atendiendo 

a las necesidades que se planteen desde el curriculum y con una base pedagógica, 

nunca a la inversa (Mishra, et al., 2006; Roig-Vila et al., 2015). No podemos dejar a 

un lado la función que ejercen las TIC para flexibilizar y adaptar al contexto y a las 

necesidades del alumnado los procesos de enseñanza-aprendizaje (Capllonch & 

Castejón, 2008; Romero-Martín et al., 2017; Arazy et al., 2013). Además, Marcelo 

et al., (2015) afirman que la integración eficaz de las tecnologías en los distintos 

escenarios educativos se produce cuando los docentes se centran en las 

experiencias de aprendizaje que diseñan y, en función de estas, eligen los recursos 

digitales más apropiados para llevarlas a cabo. 

No obstante, aún existen modelos tradicionales, basados eminentemente en la 

transmisión unidireccional y memorización de la información, los cuales se han 
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mostrado poco efectivos para el desarrollo de los aprendizajes (Amorós et al., 2022; 

Fernández-Batanero et al., 2022; Martín-Párraga et al., 2022; Roig-Vila et al., 2015; 

Zempoalteca Durán et al., 2017). Es por todo ello por lo que se persigue que el 

profesorado cambie su rol, ajustándolo a las necesidades que demanda la sociedad 

actual (Cabero-Almenara, 2003; De Benito et al., 2013). Por tanto, la renovación de 

las capacidades y la formación del profesorado son necesarias en un contexto 

tecnológico (Aguaded-Gómez, 2012; Hatlevik, 2017). En definitiva, el profesorado 

necesita desarrollar capacidades que solicita la denominada sociedad del 

conocimiento reinventando, de alguna manera, su profesión docente (Aparici & 

Silva, 2012; Gertrudis-Casado et al., 2016). 

Por todo ello, podemos apuntar a la necesidad de tener en cuenta un modelo de 

alfabetización para una sociedad sostenida y que se está desarrollando bajo una 

cultura donde impera lo digital. Como defiende la presente Ley Educativa 

(LOMLOE),  

“Necesitamos propiciar las condiciones que permitan el oportuno cambio 

metodológico, de forma que el alumnado sea un elemento activo en el 

proceso de aprendizaje. Los alumnos actuales han cambiado radicalmente 

en relación con los de hace una generación. La globalización y el impacto 

de las nuevas tecnologías hacen que sea distinta su manera de aprender, 

de comunicarse, de concentrar su atención o de abordar una tarea”. 

(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2021, p.8). 

Por otra parte, a partir de la pandemia de la COVID-19 se hace imprescindible y en 

el menor tiempo posible, un cambio en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en 

la organización educativa actual. Este hecho ha puesto de manifiesto que era 

necesario tener previsto un plan de acción paralelo y una planificación de formación 

online, lo cual, no era habitual en los centros educativos. En consecuencia, es 

necesario que los docentes y los estudiantes adquieran las competencias que hacen 

que este proceso de enseñanza-aprendizaje llegue a buen término tal y como se 

desarrolla en la enseñanza tradicional y que conocemos. Se ha evidenciado la 
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necesidad de nuevas capacidades y habilidades para poder trabajar en el formato 

virtual, dado que no se tenían ni los conocimientos de cómo dar a conocer los 

contenidos por parte del profesorado ni el alumnado sabía cómo asimilar lo dado a 

conocer por el profesorado por medio de canales virtuales. Por todo, tal y como 

señalan Tejedor et al. (2020), se hace necesario investigar lo indicado y conocer los 

medios técnicos que se ponen a disposición de la comunidad educativa para llevar 

a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En este contexto, hay que señalar que la utilización de recursos digitales permite 

tanto al profesorado como al alumnado en particular y a la comunidad educativa en 

general: 

- Mayor facilidad para asistir a las sesiones de clase, disponer de los 

materiales de las asignaturas y de las tareas a realizar.  

- Acceder las veces que sean necesarias a los contenidos y a los materiales. 

- Descargar el contenido que se desee y cuando se quiera. 

-Compartir sesiones en streaming. 

-Almacenar las tareas o información en la nube, permitiendo su recuperación 

y acceso en cualquier momento. 

- Incorporar las herramientas que se consideren necesarias para 

complementar los contenidos que se están aprendiendo. 

Google, por ejemplo, pone a nuestra disposición materiales y guías que pueden 

ayudarnos para llevar a cabo un proceso formativo online. No siempre es fácil la 

implementación de nuevas metodologías formativas y de incorporación didáctica de 

tecnología en las instituciones educativas; y no todos tienen a su alcance los 

recursos necesarios o conocen cómo utilizarlos sacándole partido. Teniendo en 

cuenta el sentido didáctico que se pone de manifiesto al uso e incorporación de las 

TIC en las aulas, resulta llamativo que para desarrollar un óptimo proceso de 

enseñanza-aprendizaje el eje se centre, de manera habitual, en la simple 

adquisición de dispositivos, olvidando en muchos casos, la importancia de 
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desarrollar sus competencias digitales de los docentes para favorecer el aprendizaje 

mediado por la tecnología.  

2.2. La brecha digital 

Cuando se habla de brecha digital se hace referencia a las desigualdades en el 

acceso y uso de las tecnologías de la información y la comunicación (Hibert, 2014). 

Sin embargo, hay que señalar que existen diferencias entre el acceso y calidad de 

Internet y el nivel de uso, si se hace referencia a la alfabetización digital. 

En este sentido, entre los años 2018 y 2022 se desarrolla un plan estratégico por la 

Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL), el cual tiene como 

finalidad la inclusión digital en la ciudadanía, haciendo menor la brecha digital. Al 

mismo tiempo, tiene como objetivo, focalizar la atención en los usuarios que tienen 

un acceso más difícil, entre otras las personas de mayor edad, tratando desde este 

da promover sus competencias digitales a través de diversas acciones (Chen, et al., 

2021; CITEL, 2018, Ekoh et al., 2021). Al hilo de ello, en 2003 se llevó a cabo la 

Cumbre mundial sobre la Sociedad de la Información, en ella se llegó al acuerdo de 

favorecer en toda la población el uso de las TIC con el objetivo de tratar de hacer 

desaparecer la brecha digital  

En todo el mundo, en 2016, el uso de internet se llevaba a cabo por 3.500 millones 

de personas, siendo el uso en los países en desarrollo de 2,5 millones (ITU, 2017). 

En EEUU, el 95% de la población entre 15 y 18 años refería tener acceso a 

smartphone, y el 45% tener acceso a Internet (Anderson & Jiang, 2018). Desde 2005 

a 2019, los usuarios de la red aumentaron en número en un porcentaje de un 10% 

anualmente (ITU, 2019). El 50% de la población mundial, en el año 2019, tenía 

acceso a la red internet. El acceso a las TIC no ha favorecido la desaparición de las 

diferencias indicadas en la sociedad del conocimiento, sino todo lo contrario, ya que 

posiciona a las organizaciones sobre quien se encuentra dentro y fuera de la 

sociedad del conocimiento a otras categorías (Cobo, 2019). 
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El uso de internet y de la tecnología en los domicilios depende de factores sociales 

y demográficos, así como de aspectos económicos. Se debe tener en cuenta la 

formación, la edad, el género, el contexto de uso y si hay alumnado de cualquier 

nivel en el domicilio (Galperin, 2017). Todos estos factores se muestran como 

elementos influyentes en lo que al uso de la tecnología por parte del alumnado se 

refiere y, por lo tanto, nos muestran qué posibles aspectos contemplar a la hora de 

adquirir un adecuado desarrollo en su competencia digital.  

Por poner un ejemplo, y según indican las investigaciones que estudian la utilización 

de las TIC por parte de las mujeres, se pone de manifiesto que la brecha digital de 

género se sigue percibiendo (Reinking & Martin, 2018; Verges, 2012), y se debe 

tomar como un importante inconveniente para equiparar la igualdad de 

oportunidades entre ambos géneros.  

Existen distintos estadios que no se han solventado en la actualidad si hacemos 

referencia a la brecha de género, siguiendo a Castaño (2008) encontramos: 

Acceso a las TIC. El porcentaje de mujeres internautas está por detrás del 

de los hombres y su acceso es menos intenso, dado el menor tiempo de ocio, 

la tasa más baja de incorporación al mercado laboral o la ubicación en 

ámbitos laborales menos informatizados. 

Formación. Las mujeres reciben una menor formación en lo que respecta a 

formación digital y capacidades. Además, aunque exista la posibilidad del 

acceso a Internet, esta no se rentabiliza si no se poseen habilidades para su 

uso. 

Usos. Los hombres utilizan más la tecnología para el ocio y las compras, por 

su parte el bienestar social es el uso predominante en las mujeres. 

Diferentes estudios constatan que el acceso, formación y uso de las TIC es diferente 

entre hombres y mujeres y, en esto, influyen los primeros años de vida de los niños 

y las niñas, cuando las niñas prefieren juegos al aire libre y los niños prefieren los 

videojuegos (Birsen, 2017; Cabero-Almenara & Valencia, 2021; Hacisalihoglu, 2017; 

Tatli, 2018). En este sentido, la investigación sugiere que la brecha digital de género 
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se instaura desde una edad temprana, con diferentes expectativas e intereses para 

niños (Gil & Vida, 2022; Margolis & Fisher, 2002; Sahu, 2020; Varma, 2010). Las 

ideas estereotipadas sobre género y tecnología digital se facilitan a través de 

juguetes y actividades de ocio específicos de género, de modo que los juegos 

relacionados con las tecnologías suelen estar dirigidos a niños mientras que 

juguetes más pasivos y afectuosos (por ejemplo, muñecas) suelen centrarse en 

niñas (Scantlebury & Baker, 2007). 

Se debe destacar la relación existente entre las niñas y las adolescentes y las TIC, 

la cual se ve muy marcada por las autopercepciones y pensamientos que muestran 

las menores con relación a estas. (Fernández et al., 2020). 

En la aproximación de la brecha digital y su relación con el género, a nivel global, 

las mujeres muestran un porcentaje del 50% inferior, si hablamos de probabilidades 

de tener conexión a Internet, que los hombres de su misma edad con un nivel 

formativo y económico familiar similar (Donoso et al., 2022; Morote & Gómez, 2022; 

Rubio & Escofet, 2013; Tarditi et al., 2022; Word Wide Web Foundation, 2015).  

Rebollo-Catalán et al., (2017) realizaron un estudio sobre la utilización de las redes 

sociales por las mujeres y se evidenció que el mayor porcentaje de las encuestadas 

entendían que tenían un nivel medio de habilidades digitales en el uso de las redes 

sociales; eran particularmente altos en aspectos emocionales, de organización y de 

seguridad digital, por otro lado, se detectó que tenían déficits en las áreas de 

información y de creatividad. 

Para fomentar el crecimiento que permita que todos participen de una sociedad más 

igualitaria, la reducción de la brecha digital que se muestra entre los usuarios de 

distintos contextos y entre los estados de los distintos continentes debe ser un 

aspecto al que se le debe dar preferencia (Lázaro et al., 2015). Cuando se habla de 

brecha digital se trata de reflejar las diferencias existentes entre la mayoría de los 

países desarrollados y los que se encuentran en este proceso en referencia al 

acceso a las TIC (Tello, 2007), o las disparidades sociales en el acceso, uso y 

apropiación de las tecnologías digitales (De la Selva, 2015).  
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La brecha digital ya se planteó en diferentes estudios como la nueva desigualdad 

del S. XXI (CEPAL, 2009; Duarte & Pires, 2011). Un concepto reciente relacionado 

con la brecha digital es la participación ciudadana (Fernández, 2017), entendida 

como la capacidad de las sociedades para participar no solo en sociedad del 

conocimiento, sino también en procesos democráticos en línea, creando un efecto 

cada vez más desigual y desarrollando la “adquisición del conocimiento” con 

personas que pueden duplicar su capacidad de aprendizaje, así como creando una 

brecha más amplia entre las personas que pueden.  Este efecto de distancia está 

relacionado con el concepto de distancia percibida o brecha cognitiva (Tello, 2007). 

La brecha cognitiva (knowledge divide) apunta a una sociedad donde los 

conocimientos empiezan a ser parte del dominio de sólo un segmento de la 

sociedad, mientras que las mayorías se encuentran excluidas del mismo, lo cual 

hace referencia a la existencia de una pronunciada brecha cognitiva que puede 

generar un escenario de conflictos y de mayor inequidad.  

En lo que se refiere a la brecha digital intergeneracional, cuando existen y quedan 

evidenciadas las diferencias mostradas en el uso de la tecnología según la edad del 

usuario (Amaro et al., 2020). Hernando & Phillippi (2013), indican que la 

competencia digital no se consigue por "inmersión técnica" y debe aprenderse, pero 

esta es, entre otras cosas, socialmente desigual y se encuentra relacionada con la 

edad. El 94% de la población de los países desarrollados entre 15 y 24 años está 

conectada; por su parte, en los países en desarrollo esta conexión a Internet se da 

en un 67% y en los países menos desarrollados lo hacen el 30% (UIT, 2017). Un 

estudio desarrollado por Amaro et al. (2020) estudia las habilidades digitales entre 

universitarios y personas mayores y se evidencian diferencias significativas entre 

las dos generaciones en los distintos aspectos de las habilidades evaluadas. En otra 

investigación que buscaba medir, entre una población de 1.500 sujetos de distintos 

grupos de edad y niveles formativos, el conocimiento y el uso activo de las 

herramientas digitales, se evidenció que el nivel del usuario medio estaba por debajo 

del ideal, que había diferencias generacionales y de género, por lo que se indicó la 

existencia de una  brecha digital, y se dibujó un perfil medio de consumidor de 
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contenido social, de entretenimiento y existente que un activo, curador y creador de 

su propio contenido (Dornaletech-Ruiz et al., 2015). 

Al mismo tiempo, ha de tenerse en cuenta la investigación de Fernández-Morante 

et al., (2023) donde se observan diferencias significativas en el nivel que alcanzan 

los docentes en la competencia digital según su área de conocimiento. El estudio 

concluye que los docentes de Ciencias Sociales y Jurídicas muestran un mayor nivel 

competencial, por su parte los docentes de Ciencias de la Salud se auto perciben 

como profesores con un nivel menor de competencias digitales.  

En este sentido, se debe considerar la necesidad de una política pública que apoye 

iniciativas educativas innovadoras y el desarrollo temprano de habilidades TIC 

(habilidades digitales), y, por lo tanto, la necesidad de introducir gradualmente 

habilidades TIC básicas. (Fernández et al., 2020). Las habilidades didácticas 

digitales permiten a los docentes integrar adecuadamente estos recursos (Arabit & 

Prendes, 2019), por lo que las estrategias de apoyo a docentes y jóvenes son 

fundamentales para utilizar las TIC de manera más efectiva. Sin el apoyo 

institucional de la propia organización, de la dirección, del responsable o de 

cualquier otro departamento educativo, el esfuerzo individual de los docentes es 

limitado. Es importante llevar a cabo una colaboración entre los distintos elementos 

de la comunidad educativa como son las autoridades educativas, la dirección 

académica, los docentes, las familias (en su caso) y los estudiantes al incluir nuevas 

formas de desarrollar el trabajo en la clase, con el fin de ayudar a las niños y jóvenes 

a mostrar interés y desplegar sus carreras con la tecnología. 

Para no participar en la brecha digital, que parece acentuarse cada día más, en 

algunos casos por la crisis económica, es necesario acercar directa o indirectamente 

los recursos digitales al sujeto, de modo que esta diferencia en el acceso se reduzca, 

con el fin de que todas las personas tengan un acercamiento al conocimiento, 

independientemente de su nivel social, económico o educativo. (Marín, 2016) 
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2.3. Competencia digital 

En los últimos años hemos asistido a un proceso de cambio estructural puesto en 

marcha a nivel internacional. Podría decirse que estamos ante una sociedad donde 

los apellidos son digitales (Rodríguez-García et al., 2017).  

Claramente, todo esto tiene un impacto en el mundo de la educación, brindando 

nuevos entornos de aprendizaje y un acceso al conocimiento sin precedentes 

(Adams et al., 2017), equilibrando la distancia cada vez mayor de los profesores y 

de los estudiantes. (Cabero-Almenara et al., 2017; Fidalgo-Blanco et al., 2017). 

Los avances observados vienen con amplias responsabilidades tanto para 

educadores como para estudiantes, y para todos los ciudadanos de la sociedad 

actual (Maderick, Zhang, Hartley et al., 2016; Rangel, 2015). Según Cabero-

Almenara (2014), los docentes de hoy deben estar bien capacitados para guiar al 

alumnado a través de procesos de aprendizaje habilitados por la tecnología e 

integrar estos medios en el contenido curricular. Los discentes deberán abrazar todo 

este proceso de digitalización social, el cual cambiará las formas en que se 

comunican, aprenden y abordan el trabajo, requiriendo en última instancia que vivan 

en el presente y se preparen para el futuro (Gisbert & Lázaro, 2015). Precisamente 

por eso, la competencia digital se ha establecido como una de las habilidades 

básicas que todo ciudadano de cualquier país europeo debe poseer al finalizar la 

educación básica y obligatoria (Recomendación 2006/962/CE). En el caso del 

profesorado, estos, deberán mantener su grado de responsabilidad en lo que se 

refiere a la capacitación de las generaciones futuras, puesto que estos necesitan 

desarrollar habilidades más allá de la alfabetización digital. Esto se debe a que en 

la sociedad actual también necesitamos dominar otros elementos complementarios 

como la información, la comunicación, lo audiovisual y la tecnología propiamente 

dicha (INTEF, 2017). 

Todo esto ha influido en la comunidad científica, y ha hecho que muchos 

investigadores se hayan interesado por estudiar las capacidades digitales desde 

diferentes ángulos y enfoques (Agreda et al., 2016; Amorós et al., 2022; Barroso et 
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al., 2020; Basilotta et al., 2022; Boté et al., 2023; Gutiérrez-Castillo & Cabero-

Almenara, 2016), posicionándose de este modo, tanto como uno de los aspectos 

más significativos en el contexto de la tecnología, como en lo que a su repercusión 

en la sociedad en la que vivimos se refiere. Es innegable que las TIC constituyen en 

la actualidad un recurso imprescindible para el desarrollo socioeconómico de la 

sociedad del conocimiento y apto para el contexto de la denominada “primera 

revolución social”. La comunicación digital transforma los procesos de 

alfabetización, y es de vital importancia en la implementación y desarrollo de la 

visión de una sociedad del conocimiento del siglo XXI (Pérez & Nagata, 2019). Al 

mismo tiempo, todo ello está inmerso en una sociedad digital, haciendo imposible 

que todos los usuarios tengan las mismas oportunidades en cuanto a derechos de 

acceso y uso, por lo que hablaríamos de una brecha digital. Y para acercarlo al 

contexto educativo, se ha potenciado desde una serie de instituciones y 

organizaciones cercanas al sector técnico y formativo que han realizado diversos 

estudios y proyectos para acercar las TIC al contexto educativo (He & Zhu, 2017; 

Lázaro et al., 2018; López-Gil & Bernal Bravo, 2019). En este sentido, diferentes 

investigaciones realizaron una variedad de sugerencias para implementar vías de 

formación y habilidades para que el público en general, especialmente docentes y 

estudiantes, deben saber sobre tecnología (Llorente & Iglesias, 2018; Rodríguez-

García et al., 2019). Para ello, se desarrollan estándares o indicadores de 

competencia y se presentan como “una guía a seguir en el aprendizaje y desarrollo 

de los conocimientos técnicos” (Gutiérrez-Castillo & Gómez-del-Castillo, 2015). 

En la actualidad, los ciudadanos deben tener un amplio abanico de conocimientos, 

habilidades y actitudes que les faciliten interactuar socialmente y formarse de 

manera continua. En concreto, la European Commission (2007; 2018) da a conocer 

las competencias básicas de la ciudadanía como esenciales para garantizar el 

empleo, el crecimiento autónomo, la ciudadanía activa y evitar, al mismo tiempo, la 

exclusión social: 



Doctorado en Ciencias Sociales y Jurídicas || Línea: Educación tecnológica y digital 

36 

“La competencia digital implica el uso seguro, crítico y responsable, y el compromiso 

con las tecnologías digitales para el aprendizaje, en el trabajo y para la participación 

en la sociedad. Incluye alfabetización en información y datos, comunicación y 

colaboración, creación de contenido digital (incluida la programación), seguridad 

(incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad) 

y resolución de problemas” (European Commission, 2018, p.4). 

El concepto de competencia digital (Ferrari et al., 2012; Larraz, 2013) se entiende 

como la suma de diferentes habilidades de alfabetización relacionadas con aspectos 

de tecnología, información, multimedia y comunicación. 

Además del aprendizaje permanente, también implica el desarrollo de aspectos 

externos de la ciudadanía; no obstante, presentan una estructura compleja. 

Sánchez-Caballé, et al., (2020) indican que el despliegue de la competencia digital 

está relacionado con la edad (Prensky, 2001), el estatus socioeconómico, las 

barreras del idioma, la política educativa (Barlow-Jones & Westhuizen, 2011) o 

adquisición de equipos técnicos (Korucu et al., 2016). 

La competencia digital es fundamental para la formación y participación en la 

sociedad y, al mismo tiempo, se hace necesaria para poder acceder a un empleo. 

Si se hace referencia a la empleabilidad, Digital Competences (Falck et al., 2016) y 

UNESCO (2018) ofrecen una serie de pautas a través de los diferentes informes 

elaborados, con el fin de profundizar en el concepto de competencia digital, con el 

propósito de acceder al mercado de trabajo difícil y mediado por la tecnología. El 

carácter transversal de esta competencia permite, al mismo tiempo, mejorar otras 

que no se deben olvidar a la hora de buscar empleo como son la comunicación, la 

colaboración, el trabajo cooperativo, la resolución de problemas, la creatividad, entre 

otras. (European Commission, 2012, 2015). 

La European Commission (2016) hizo público una investigación sobre las 

capacidades digitales titulada DigComp: Un marco europeo para desarrollar y 

comprender las capacidades digitales, que pretende ser un marco para desarrollar 

y comprender las capacidades digitales en Europa. En este proyecto, estas se 
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encuentran relacionadas con el uso seguro, crítico y creativo de las TIC en el trabajo, 

las oportunidades laborales, el aprendizaje, el ocio, la inclusión y la participación 

social. La propuesta incluyó 5 áreas: habilidades de información y datos, 

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

problemas, las cuales se desarrollarán con más profundidad en apartados 

posteriores del presente trabajo de investigación.  

El objetivo del proyecto DigComp era, y sigue siendo, crear un marco detallado de 

competencias digitales para todos los ciudadanos, que describa las competencias 

imprescindibles para desenvolverse en el contexto social actual. Se trata de 

identificar los principales componentes que componen la competencia digital 

atendiendo a los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para alcanzar 

las citadas competencias, al tiempo que desarrolla descriptores de estas para 

promover modelos conceptuales así como directrices que puedan refrendarse a 

nivel europeo. Se deben tener en cuenta, por tanto, los distintos modelos que se 

ponen a disposición y por último se debe ofrecer un esquema de trabajo para usar 

y evaluar los modelos de habilidades digitales (Vuorikari et al., 2016). 

En el caso de Latinoamérica encontramos una varia oferta de formación en el uso 

de herramientas digitales para promover la enseñanza en línea de manera eficaz y 

efectiva. (Hernández & Ceniceros, 2018). En general se ofrece, como se puede 

observar en la Figura 1, que desde una perspectiva de trabajo colaborativo se puede 

facilitar el promover la adquisición de las competencias digitales.  
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Figura 1  

Tipo de herramientas para la docencia   

 

Fuente: Elaboración propia  

2.4. Competencia digital docente 

2.4.1. Marcos competenciales y estándares. 

En los últimos años, los diferentes estudios e investigaciones en torno al concepto 

de Competencia digital docente (Amaya et al., 2018; Cabero-Almenara & Martínez, 

2019; Cabero-Almenara et al., 2020; Durán et al., 2019), han puesto de manifiesto 

la relevancia que, en el ámbito educativo, supone poner el foco de atención en el 

desarrollo de la formación del profesorado en torno a dichas habilidades y destrezas 

digitales. Una vez demostrada dicha relevancia, se han llevado a cabo desde varios 

países proyectos y actividades para potenciarla e incrementarla, desde una doble 

vertiente; por un lado, las que se encaminaban directamente a la competencia 

digital; y por otro, las que se enfocaban al uso correcto de las TIC. Por ello, para 

llevar a cabo investigaciones se deben tener en cuenta ambos enfoques que 

determinan qué se entiende por competencia digital del profesorado, o bien 

decantarse por uno. Los enfoques referenciados se sustentan en un marco 

referencial dado que, facilitan valorar y seleccionar a aquellos docentes que son 



Competencia digital docente del profesorado universitario en base al Modelo DigCompEdu: el caso del Instituto 
Superior de Formación Docente Salome Ureña (ISFODOSU) || Manuel Serrano Hidalgo 

39 

competentes en las competencias a las que nos referimos; y, al mismo tiempo, nos 

presentan el punto de partida para proyectar y desarrollar propuestas formativas 

para el profesorado en cualquiera de los niveles educativos. Teniendo en cuenta lo 

anterior, para seleccionar y definir los modelos se ha trabajado en dos direcciones, 

la que parte de criterios tales como la actualidad, la contextualización y el enfoque 

del profesorado como indica Padilla-Hernández et al., (2019) y los que se usan con 

mayor relevancia como demuestran los estudios de Cabero-Almenara & Martínez, 

2019; Cabero-Almenara & Palacios-Rodríguez, 2020; Castañeda et al., 2010; Durán 

& Prendes 2016; Gisbert et al., 2016; Lázaro Cantabrana et al., 2019 y Rodríguez-

García et al., 2019, por citar algunos, encontramos los modelos de España, Gran 

Bretaña, la UNESCO, Ecuador y Chile.  

En el caso de España el Marco Común de Competencia Digital Docente se 

desarrolla teniendo como base DigComp 2.1, -Marco Europeo de Competencia 

Digital para la ciudadanía- y DigCompEdu, -Marco Europeo de Competencia Digital 

para Educadores-, siendo el responsable de su ejecución el Instituto Nacional de 

Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado (INTEF) (2013 y 2017a). Este 

marco se adapta y toma una versión más pedagógica que sus referentes. Su 

objetivo es facilitar y asegurar que el profesorado sea conocedor, se comprometa a 

desplegar y analizar mediante la evaluación la competencia digital del alumnado; al 

mismo tiempo, propone una descripción que sirve como referencia para llevar a cabo 

procesos formativos, evaluativos y de acreditación. 

Estas son las cinco son las áreas que se proponen actualmente dentro de este 

marco de Competencia Digital Docente (Figura 2):  

1) información y alfabetización informacional. 

2) comunicación y colaboración. 

3) creación de contenidos digitales. 

4) seguridad. 

5) resolución de problemas. 
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21 son las competencias que se distinguen dentro de las 5 áreas, al mismo tiempo 

las competencias contienen una escala de 6 niveles que servirán para situar al 

profesorado. Los niveles son los siguientes: 

• Nivel Básico: A1 y A2 

• Nivel Medio: B1 y B2 

• Nivel Avanzado: C1 y C2 

Figura 2  

Marco Competencial del INTEF. Comparación de áreas  

 

Fuente: INTEF (2017) 

Al mismo tiempo, se dan a conocer indicadores que tienen su base en descriptores 

de conocimientos, capacidades y actitudes. Éstos presentan a la competencia digital 
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docente como un instrumento facilitador y esencial para conocer las posibles 

necesidades de formación del profesorado, en lo que a competencias digitales se 

refiere. Se debe dejar constancia de que del presente modelo (Marco Común de 

Competencia Digital Docente) se han dado a conocer otros más específicos, 

dependiendo de la comunidad autónoma española que lo ha tomado como 

referencia. El modelo queda resumido en la Figura 2, mostrando las diferencias con 

la versión del año 2013. 

El modelo DigiLit implementado en Inglaterra (Fraser et al., 2013) tiene como 

objetivo ayudar a los docentes a integrar las TIC mediante la promoción de 

competencias digitales y la transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

(Figura 3). Este persigue facilitar una ayuda con el fin de implementar las tecnologías 

mediante metodologías adecuadas, especialmente en la ESO. En última instancia, 

puede determinar si el profesorado es competente. Tres son las etapas a tener en 

cuenta: 

• Investigación y definición de alfabetización.  

• Determinación del nivel de competencia por la propia percepción del 

profesor. 

• Desarrollo profesional del profesorado. 

Al mismo tiempo, el marco da a conocer las siguientes áreas:  

Área 1. Búsqueda, evaluación y organización de la información. 

Área 2. Creación y compartición de la información y recursos. 

Área 3. Evaluación y retroalimentación. 

Área 4. Comunicación, colaboración y participación. 

Área 5. Seguridad. 

Área 6. Tecnologías que apoyan el desarrollo profesional. 

En él se identifican 4 niveles de dominio competencial: 

 

1. Principiante. 
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2. Básico. 

3. Desarrollador. 

4. Pionero. 

 
Figura 3 

Modelo competencial británico 

 

Fuente: Fraser et al.  (2013)  http:/ /www.josiefraser.com/category/digi l i t - le icester/   

 

Por su parte, el modelo norteamericano 

(ISTE, 2018) presentado por la International Society for Thecnology in Education 

presenta la necesidad de mejorar la práctica del profesorado, fortalecer el trabajo 

colaborativo entre el estudiantado, analizar los métodos que se han venido dando y 

mejorar el aprendizaje favoreciendo la autonomía de los estudiantes. Para ello, dan 

a conocer 7 roles que el profesorado debe desplegar en su trayectoria profesional, 

http://www.josiefraser.com/category/digilit-leicester/
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cada uno de los cuales resume distintos criterios e indicadores que delimitan su 

quehacer profesional. 

Los roles que se proponen son los siguientes:  

• Aprendiz: Los profesores mejoran continuamente sus prácticas, aprenden 

de otros y exploran prácticas que aprovechan la tecnología para mejorar el 

aprendizaje. 

• Líder: Pretende liderar para favorecer el empoderamiento del alumnado. 

• Ciudadano: Los docentes animan al alumnado a crear contenidos y a ser 

activos en el contexto de la tecnología. 

• Colaborador: El profesorado debe desarrollar su labor profesional con otros 

docentes y con el discente para avanzar en el uso de las TIC resolviendo 

situaciones problemáticas. 

• Diseñador: Creador de actividades y contextos donde se desarrolle de forma 

efectiva el aprendizaje. 

• Facilitador: Acercar la tecnología y los contenidos de las asignaturas con el 

asesoramiento del profesor para permitir al estudiante ser autónomo. 

• Analista: Estudiar los resultados y trabajar a partir de estos para mejorar el 

proceso educativo (Cabero-Almenara et al., 2020).  

Desde este modelo, se promueve el enfatizar que los docentes ayudan a los 

estudiantes a cumplir con los estándares de los discentes. No se indican en este 

modelo niveles que se deban alcanzar, el profesorado debe revisar asiduamente la 

adquisición de conocimiento por parte de sus estudiantes, las competencias 

relacionadas con las TIC y las recomendaciones educativas. Desarrollados a través 

de un conjunto de indicadores de desempeño como se muestra en la Figura 4, estos 

roles proporcionan una guía que debe servir como orientación para permitir que el 

profesorado apoye el proceso de enseñanza-aprendizaje con los estudiantes a 

través de las tecnologías. Es evidente que se persigue que los estudiantes 

adquieran sus conocimientos de forma autónoma mediados por la tecnología, dado 
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que se encuentra en una sociedad digital. La base que sustenta todo este proceso 

es meramente académica y se debe conocer cómo desarrollarla. 

Figura 4 

Roles docentes  

 

 

Fuente: ISTE (2018)  

La UNESCO (2008, 2011, 2018) presenta un modelo de estándares TIC para el 

profesorado, se podría decir que este es el más reconocido internacionalmente. En 

el mismo se presta especial atención, a los beneficios que conlleva el conocimiento 

basado en la práctica que puedan aportar la tecnología en el proceso formativo 

(Cabero-Almenara et al., 2020) y destaca que los docentes, aparte de asumir 

competencias tecnológicas, deben tener la posibilidad de poder ponerlas en práctica 

para facilitar al alumnado ser ciudadanos colaborativos, creativos, innovadores, 

comprometidos y resolutivos (Moreno et al., 2018).  
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La UNESCO da a conocer, al mismo tiempo, un marco general para el desarrollo de 

estándares en competencias TIC para el profesorado que debe formarse y se 

presenta como un modelo el cual se centra en la vertiente organizativa del 

conocimiento y del saber, además de los aspectos didácticos. Tiene en cuenta estos 

elementos para la inclusión de las tecnologías en los planes de estudios, en la 

gestión administrativa, o en la formación continua del profesorado. Las dimensiones 

que se deben tener en cuenta según este modelo:  

 

Dimensión 1. Comprensión de la función de las TIC en la educación 

Dimensión 2. Planes de estudio y la evaluación 

Dimensión 3. Pedagogía 

Dimensión 4. TIC 

Dimensión 5. Organización y la gestión  

Dimensión 6. Formación profesional del profesorado.  

El modelo da a conocer 3 niveles según el conocimiento que se presente 

(adquisición, profundización y creación) como se lo puede observar en la Figura 5:  
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Figura 5 

Modelo de estándares TIC para el profesorado  

 

Fuente: UNESCO (2018) https:/ /unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371024  

DigCompEdu (Redecker & Punie, 2017) es el nombre que recibe Marco 

Europeo de Competencia Digital del Profesorado, se persigue con el 

mismo servir de ayuda y guía y desplegar aplicaciones y acciones 

formativas en distintos contextos. DigCompEdu se presenta como un 

marco para docentes de distintos niveles educativos, desde preescolar 

hasta educación universitaria. Aglutina al mismo tiempo programas 

educativos para adultos que se desarrollan dentro de un contexto de 

formación no formal. Tiene como fin dar a conocer cómo incluir el uso de 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371024
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las TIC para llevar a cabo una mejora mediante la innovación, facilitando 

al alumnado una experiencia formativa eficaz, integral, personalizada y 

más innovadora, así como proporcionar un marco común para las 

tecnologías digitales de los estados miembros. 

DigCompEdu plasma el reto que supone para el profesorado el uso de las TIC y la 

inclusión de estas, de forma eficaz, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La 

competencia pedagógica del profesorado es el punto donde incide este enfoque 

(Lucas et al., 2021). 

Son 22 las habilidades que se dan a conocer y que se hacen necesarias para que 

los docentes hagan un buen uso de las herramientas tecnológicas, con el fin de 

poner en práctica estrategias de aprendizaje que surtan efecto y al mismo tiempo se 

muestren como integrales y faciliten la innovación. Las competencias se agrupan en 

seis áreas como indica la Figura 6:  

Figura 6 

DigCompEdu. Áreas  

 

 

Fuente: Joint Research Centre. https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC107466  

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC107466
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En este modelo destacan las áreas 2 a 5 donde la tecnología se integra en la 

instrucción de la manera más educativa. 

En este sentido, DigCompEdu nos da a conocer seis niveles de dominio del 

contenido a partir de la cualificación en cada una de las competencias:  

• Novato y Explorador. Nivel Básico (A1 y A2). 

Profesores que han comenzado no hace mucho a usar las TIC y son 

conocedores de lo que se puede conseguir con las mismas en el contexto 

social y educativo. 

• Integrador y Experto. Nivel Medio (B1 y B2) 

Ya incluyen el uso de las TIC en sus clases de forma amplia y en distintos 

soportes ajustadas a las necesidades del proceso formativo. 

• Líder y Pionero. Nivel Avanzado (C1 y C2) 

Hacen público el despliegue realizado con las TIC con otros docentes, 

llevando al mismo tiempo a la práctica procesos innovadores y exploran 

nuevas metodologías. 

En Colombia, desde el Ministerio de Educación Nacional Colombiano se despliega 

un marco de competencias tecnológicas (Figura 7), que persigue el desarrollo de las 

competencias digitales y al mismo tiempo facilitar y orientar el desarrollo profesional 

del profesorado, encaminado a la mejora de la innovación educativa mediada por 

tecnología (MEN, 2013). Se destina, así, a creadores de programas formativos y al 

docente interesado en mejorar su desarrollo profesional. Este modelo se encuentra 

definido en 5 dimensiones  

1. Tecnológica 

2. Pedagógica 

3. Comunicativa 

4. Gestión  

5. Investigativa 
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Dentro de las mismas, el nivel el docente se puede encontrar en un nivel explorador, 

siendo este el grado de adquisición de conocimiento más bajo, integrador 

(intermedio) y el más alto es denominado innovador. 

Figura 7 

Modelo competencial de Colombia  

 

Fuente: MEN (2013)  

 

Enlaces (2011) es la denominación de la propuesta que se realiza en Chile para dar 

a conocer las Competencias y Estándares TIC para la Profesión Docente. El modelo 

chileno persigue orientar al profesorado a la hora de integrar la tecnología en su 

quehacer educativo siempre teniendo en cuenta su contexto. Da a conocer para 
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conseguir su objetivo cinco categorías tal y como se muestra en la Figura 8, estas 

conllevan asociadas las competencias genéricas que deben poseer los docentes. 

Figura 8 

 Modelo competencial chi leno  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Seguidamente, se da a conocer una tabla a modo de resumen de los 

modelos/marcos citados con anterioridad. Se persigue con la Tabla 1 presentar, de 

forma general, los que se han desplegado con mayor impacto en el ámbito 

educativo. La organización que se propone es por países y los datos incluidos son 

los aportados por los autores de estos a la hora del desarrollo de los mismos. Se 

persigue que sirva como guía para poder llevar a cabo un desarrollo de la 

competencia digital del profesorado. 

Se presenta como una propuesta integral de los marcos más destacados y 

generalizados que se deben tener presentes con el fin de desplegar y avanzar en 

las competencias digitales del profesorado, y pone en valor puntos de que los hacen 

iguales y al mismo tiempo destaca aspectos únicos de los mismos (Durán et al., 

2016). Por ello, se debe destacar que estos modelos aglutinan aspectos ligados al 
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desarrollo profesional, las capacidades didácticas y tecnológicas sobre fuentes de 

información y de gestión, y se encuentran definidos para facilitar la formación del 

profesorado en los distintos contextos formativos en relación al conocimiento de las 

TIC y a su incorporación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que se entiende 

han de poseer para desarrollar de forma efectiva su labor (Cabero-Almenara et al., 

2020).  

Tabla 1 

Resumen de modelos y marcos de competencia digital docente 

Marco / 

Modelo 
País Objetivos Dimensión/Área Niveles 

Marco Común 

de 

Competencia 

Digital 

Docente. 

(INTEF, 

2017b) 

España Facilitar que los 

profesores 

conozcan, 

ayuden a 

desarrollar y 

evalúen la 

competencia 

digital de los 

estudiantes 

- Información y 

alfabetización 

informacional. 

- Comunicación y 

colaboración. 

- Creación de 

contenidos 

digitales. 

- Seguridad 

- Resolución de 

problemas 

- Básico: A1, A2  

- Medio: B1, B2 

- Avanzado: C1, 

C2 

DigiLit  

(Fraser et al., 

2013) 

Inglaterra Facilitar a los 

profesores en 

la integración 

de las TIC, 

fomentar la 

alfabetización 

- Búsqueda, 

evaluación y 

organización de la 

información. 

- Creación y 

compartición de la 

- Principiante.  

- Básico 

- Desarrollador 

- Pionero, o 

avanzado. 
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Marco / 

Modelo 
País Objetivos Dimensión/Área Niveles 

digital y 

transformar el 

aprendizaje 

información y 

recursos. 

- Evaluación y 

retroalimentación. 

- Comunicación, 

colaboración y 

participación. 

- Seguridad. 

- Tecnologías para 

facilitar el 

desarrollo 

profesional 

Standards for 

Educators.  

(ISTE, 2018) 

Estados 

Unidos de 

América 

Indagar en la 

práctica 

docente, 

facilitar el 

trabajo 

colaborativo 

entre el 

alumnado, 

replantear los 

enfoques que 

se han venido 

desarrollando e 

impulsar el 

Indicadores:  

- Explorar y aplicar 

enfoques 

educativos con 

TIC.  

- Reflexión 

continua sobre la 

práctica. 

Participación en 

redes.  

Roles del 

profesorado:  

- Aprendiz.  

- Líder.  

- Ciudadano. 

- Colaborador. 

- Diseñador. 

- Facilitador.  

- Analista. 
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Marco / 

Modelo 
País Objetivos Dimensión/Área Niveles 

aprendizaje 

autónomo. 

Conversaciones 

con la comunidad 

educativa. 

ICT 

Competency 

Framework 

for Teachers. 

(UNESCO, 

2018) 

Francia Marco general 

para definir 

estándares en 

competencias 

TIC para 

docentes en 

formación y en 

activo. 

- Comprensión de 

la función de las 

TIC en la 

educación. 

- Planes de 

estudio y la 

evaluación. 

- Pedagogía.  

- Habilidades en 

TIC. 

- Organización y la 

gestión. 

- Formación 

profesional de los 

docentes 

- Adquisición. 

- Profundización. 

- Creación. 

Marco de la 

Competencia 

Digital del 

profesorado. 

Luxemburgo Indicar cómo se 

pueden utilizar 

las TIC para la 

mejora e 

innovación 

educativa. 

- Compromiso 

profesional del 

profesorado. 

- Recursos 

digitales. 

- Pedagogía 

A1 Novato 

A2 Explorador 

B1 Integrador 

B2 Experto  

C1 Líder 

C2 Pionero. 
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Marco / 

Modelo 
País Objetivos Dimensión/Área Niveles 

DigCompEdu 

(Redecker & 

Punie, 2017) 

Proporcionar 

experiencias de 

aprendizaje 

más efectivas, 

inclusivas, 

personalizadas 

e innovadoras a 

los alumnos. 

Ofrecer un 

marco de 

referencia 

general para 

los 

desarrolladores 

de modelos de 

competencia 

digital de los 

estados 

miembros. 

digital. 

- Evaluación y 

retroalimentación. 

- 

Empoderamiento 

de los alumnos. 

- Facilitar el 

desarrollo de la 

competencia 

digital de los 

alumnos. 

Competencias 

TIC para el 

desarrollo 

profesional 

docente  

(MEN, 2013) 

Colombia Guiar el 

proceso de 

desarrollo 

profesional 

docente para la 

mejora de la 

1) Tecnológica. 

2) Pedagógica. 

3) Comunicativa. 

4) De gestión 

5) Investigativa. 

1) explorador. 

2) integrador. 

3) innovador. 
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Marco / 

Modelo 
País Objetivos Dimensión/Área Niveles 

innovación 

educativa con 

TIC 

Competencias 

y estándares 

TIC para la 

profesión 

docente  

(Enlaces, 

2011) 

Chile Orientar al 

profesorado 

chileno en la 

integración de 

las TIC. 

- Pedagógica 

- Técnica e 

instrumental.  

- Gestión 

- Social, ética y 

legal. 

- Responsabilidad 

y desarrollo 

profesional. 

Inicial  

Superior 

Avanzado. 

Fuente: Sarano Lapo, (2021) 

El conocimiento de la tecnología y la introducción de esta en las materias que 

componen el curriculum se hace necesario dentro de la labor profesional, por ello, 

se deben tener en cuenta en los planes formativos de los docentes y desde los 

organismos que se encargan de diseñar la formación de estos. (Tømte, 2013). Por 

todo ello, se debe reseñar que se han dado a conocer diferentes trabajos que 

evalúan y comparan marcos de competencia digital docente, en los distintos niveles 

educativos (Cabero-Almenara et al., 2020; Tourón et al., 2018). 

De otro lado, se han dado a conocer estudios que proponen las bases donde se 

explican las competencias TIC del profesorado en los distintos niveles formativos. 

(Almerich et al., 2016, Tejedor et al., 2009), y también se han estudiado cifras de 

profesores universitarios para los campos en los que habitualmente se desempeñan 

(Carrera & Coidras, 2012). Asimismo, se identifican los modelos de formación en 
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TIC como una condición necesaria para la formación docente global cuando se 

habla del ámbito universitario (Durán et al., 2019). 

Carrera & Coidras (2012) en su investigación se fijan en los componentes de la 

competencia digital dentro del ámbito universitario, concluyendo que los elementos 

a tener en cuenta son: 

▪ Conocimiento de equipos, herramientas informáticas, aplicaciones web y 

capacidad para evaluar el potencial educativo. 

▪ Diseñar actividades, contextos formativos y evaluaciones que incorporen 

las TIC de acuerdo con su potencial didáctico (situando a los estudiantes 

en su entorno) 

▪ Implantación y uso ético, legal y responsable de las TIC.  

▪ Transformación y mejora de la práctica profesional docente individual y 

colectiva. 

▪ Procesar y administrar eficientemente la información en la red.  

▪ El uso de Internet para la colaboración y la comunicación, así como la 

interacción humana. 

▪ Se apoya a los estudiantes para que utilicen las tecnologías y demuestren 

sus habilidades en su uso. 

Prendes & Gutiérrez (2013) en su investigación centrada en las competencias 

digitales del docente universitario en España, destacan un modelo analítico de las 

competencias digitales tanto en la docencia como en la investigación y gestión, 

abarcando elementos tecnológicos, informacionales y multimedia.  

Los niveles que se definen son:  

Nivel 1: Aprender los conceptos básicos de apoyo a las actividades de las 

tecnologías 

Nivel 2: Desarrollar, implementar y evaluar las actividades de las tecnologías  

Nivel 3: Análisis y reflexión individual y grupal sobre las actividades de las 

tecnologías.  
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Lo que destaca aquí es que la mayoría de los indicadores del modelo están dedicados 

a los aspectos docentes, sin embargo, los indicadores relacionados con la investigación 

y la gestión se muestran en una cuantía inferior. Cabe reseñar que en la universidad el 

docente será considerado con un nivel de competencia en tecnologías alto cuando 

cumpla indicadores en las áreas de docencia, investigación y gestión. El marco se 

mejoró por Prendes et al. (2018), que englobó las siguientes áreas:  

1. Técnica 

2. Informativa y comunicativa 

3. Pedagógica 

4. Analítica 

5. Sociales y éticas  

Sin embargo, estas áreas necesitan ser validadas y fundamentadas por las funciones 

operativas (docencia, investigación y gestión) de los profesores universitarios en 

diferentes niveles, desde aprendices hasta especialistas. 

Por otra parte, Tejada & Pozos (2018) dan a conocer un modelo de investigación para 

incluir las competencias digitales del profesorado universitarios al desarrollo profesional. 

Este modelo integra los roles clave de los docentes universitarios a través de unidades 

de competencia digital y sirve como guía para que el profesorado tome y actualice 

periódicamente sus decisiones de formación. El modelo está organizado en tres 

dimensiones:  

1. 7 unidades de Competencia Digital. 

1. Planificación y diseño de experiencias de aprendizaje en ambientes 

presenciales y virtuales 

2. Desarrollo y conducción de experiencias de aprendizaje colaborativas 

presenciales y en red 

3. Orientación, guía y evaluación de los procesos de construcción del 

conocimiento en entornos presenciales y virtuales 

4. Gestión del crecimiento y desarrollo profesional con apoyo de las TIC 

5. Investigación, desarrollo e innovación pedagógica, con y para el uso de las 

TIC en educación 
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6. Diversidad, ética y uso responsable de las TIC en el desempeño profesional 

docente  

7. Medio ambiente, salud y seguridad laboral con el uso de las TIC en la 

profesión docente. 

2. Fases de inclusión. Básica, profundización y creación del conocimiento 

3. Adquisición y nivel de dificultad alcanzado en la Competencia Digital.  

Tabla 2 

Resumen de marcos de competenciales digitales para el docente universitario 

Autores Descriptores 

Carrera & Coiduras (2012) Distinguir entre el hardware adecuado y aplicaciones 

para llevar a cabo un proceso formativo teniendo en 

cuenta los aspectos legales y el trabajo colaborativo. 

Prendes & Gutiérrez (2013) Se trabaja sobre la docencia, investigación y gestión, 

siendo la primera la que más se tiene en cuenta. 

Prendes et al. (2018) Área técnica. 

Área comunicativa e informativa. 

Área pedagógica. 

Área evaluativa. 

Área social y ética. 

Tejada y Pozos (2018) Se integran los distintos roles del profesorado 

universitario a partir 7 de unidades de competencia 

digital. 

 

Se muestra en la Tabla 2 un esquema de los distintos marcos dados a conocer por 

autores sobre Competencia Digital en docentes de niveles universitarios. 



Competencia digital docente del profesorado universitario en base al Modelo DigCompEdu: el caso del Instituto 
Superior de Formación Docente Salome Ureña (ISFODOSU) || Manuel Serrano Hidalgo 

59 

Durán et al., (2016) realiza una revisión del modelo sobre competencias digitales 

que los docentes universitarios pueden implementar en su práctica docente, en el 

que se determina que estos tienen como origen el estudio de los modelos de 

competencias digitales de la sociedad y cubren aspectos del concepto general de 

ciudadanía digital para los ciudadanos. Están, por tanto, relacionados con aspectos 

técnicos, de información, comunicación, multimedia, seguridad y resolución de 

problemas. Estos se complementan, por supuesto, con las habilidades de los 

profesores, como la formación docente y la habilidad de sacar partido a las 

posibilidades educativas que ofrece la tecnología para una inclusión exitosa en el 

proceso formativo. Se concluye que estos modelos llevan a la necesidad de ampliar 

y mejorar la investigación, la gestión y la organización de actividades educativas con 

el apoyo de las TIC. 

No debemos olvidar que el alumnado que acude a nuestros centros educativos 

también está cambiando. 

2.4.2. Marco DigCompEdu 

“La aparición de este nuevo tipo de alumnos, como consecuencia, principalmente, 

del entramado sociocultural y tecnológico en el que se desenvuelven a partir de su 

momento histórico de nacimiento, ha llevado a que algunos autores propongan 

términos específicos para hacer referencias a ellos, conceptos que se están 

desenvolviendo con verdadera naturalidad en nuestra cultura como los de: nativos 

digitales, generación red, generación mouse, generación Google o generación 

Einstein; aludiendo con ello a la importancia que las tecnologías, y 

fundamentalmente la red, tienen en su vida y en las acciones que realizan... lo que 

no podemos perder de vista es que la apropiación cultural e ideológica de una 

tecnología no sólo repercute en cómo codificamos y transmitimos la información, 

sino también, y creo que es lo verdaderamente importante, en los procesos 

cognitivos que movilizamos y en las direcciones en las que lo hacemos para codificar 

y decodificarla, y es precisamente en estos procesos donde se modifica nuestra 
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estructura cognitiva para el procesamiento de la información” (Cabero-Almenara, 

2016, p.205). 

Las modificaciones indicadas se observan en la forma de llevar a cabo el 

aprendizaje y la división del contenido, aglutinando contenidos de distintos soportes 

y recursos al mismo tiempo trabajando con diferentes lenguajes. Si bien son 

capaces de realizar múltiples tareas, se recoge lo siguiente “Lo amplio y 

monotemático llega a aburrirles, prefieren lo diverso, flexible y el cambio constante 

de actividad”.  (Cabero-Almenara, 2016). 

Este último comentario pudiera explicar alguno de los realizados por los profesores, 

respecto a la falta de concentración y a los problemas de motivación que tienen sus 

alumnos. Prefieren, por ejemplo, aprender el funcionamiento de un programa 

informático por ensayo y error, que leer su manual de funcionamiento, o valoran la 

información resumida más que los informes fuertemente detallados (Cabero-

Almenara, 2016). 

Los principales objetivos del marco DigCompEdu son:  

1. Constituir un modelo de desarrollo de habilidades digitales para docentes 

en línea con la política europea en varios puntos y niveles.  

2. Establecer un sustento íntegro basado en investigaciones que sirva de 

orientación a la política educativa en los distintos niveles.  

3. Ser modelo para una transición rápida hacia el desarrollo de herramientas 

específicas para las necesidades de cada institución, sin tener que 

desarrollar una base conceptual para ello.  

4. Crear símbolos y una organización común que acerquen la reflexión y el 

intercambio de ideas entre los diferentes países de la Unión Europea.  

5. Generar un punto de encuentro para los países de la Unión Europea y 

otros países de interés, haciendo hincapié en la importancia de las 

tecnologías digitales en los contextos educativo, social, laboral y económico. 
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El creador de entornos de TIC y aprendizaje se posiciona como un rol de suma 

importancia. Esto significa que el docente se convierte en el diseñador de la 

situación de aprendizaje en torno al estudiante, para que este adquiera y aprenda 

los conocimientos esperados. En otras palabras, el profesorado es el facilitador del 

proceso de enseñanza-aprendizaje en el sentido de que no es el entorno en el que 

se lleva a cabo el aprendizaje lo que importa, sino el entorno disponible para que los 

estudiantes puedan aprender. De esta manera, los docentes se transforman de 

expertos en contenido a facilitadores del aprendizaje. Esto significa hacer una 

variedad de preguntas, como diseñar la experiencia de aprendizaje del estudiante, 

darle a este una estructura única para iniciar interacciones y alentarlo a explorar o 

desarrollar diferentes perspectivas. 

Otro de los roles del profesorado es el de selector de tecnologías y creador de 

contenido, dentro de la tecnología existente. Para ello, puede apoyarse en diferentes 

aspectos como: 

“• La selección de los medios debe hacerse teniendo en cuenta los objetivos 

y contenidos que se desean alcanzar y transmitir. 

• Las predisposiciones que el alumnado y el profesorado tengan hacia el 

medio, pueden condicionar los resultados que se obtengan y, en 

consecuencia, debe de ser uno de los criterios a movilizar para su puesta en 

acción. 

• Contemplar las características de los receptores: edad, nivel sociocultural y 

educativo, inteligencias múltiples, estilos cognitivos, ... 

• El contexto instruccional y físico es un elemento condicionador, facilitando 

o dificultando la inserción del medio. 

• Las diferencias cognitivas entre los estudiantes pueden condicionar los 

resultados a alcanzar y las formas de utilización. 

• Los medios deben propiciar la intervención sobre ellos. 
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• Las características técnicas y sémicas del medio y sus parámetros de 

cualidades, es una dimensión para considerar, aunque no la única y 

posiblemente la no más significativa. 

• En la medida de lo posible seleccionar medios que permitan la participación 

del profesorado y el alumnado en la construcción de los mensajes. 

• Analizar los mensajes contemplando no sólo su capacidad como canal, sino 

también las características de los mensajes que transmite, y sobre todo 

contemplando los valores transferidos. 

• No marginar socialmente a los estudiantes, por imponer tecnologías a las 

que no todos tienen posibilidad de acceder. 

• Las calidades técnicas, facilidad y versatilidad del medio, deben ser también 

contempladas. 

• Seleccionar medios de fácil utilización. 

• En la medida de lo posible seleccionar medios que puedan relacionarse con  

otros” (Cabero-Almenara, 2016, p.98). 

Tal y como indican Flores & Roig (2016), la Competencia Digital Docente es 

multifacética. Ello significa que los usuarios pueden cambiar las competencias y 

habilidades que le permitan buscar, seleccionar, recopilar y procesar con seriedad 

información relevante utilizando las TIC. Lo anteriormente expuesto lleva a la 

transformación de la información ajustada a conocimiento y comunicar de manera 

eficaz y responsable. 

Todo ello, hace alusión a la necesidad de que este tema, el de la Competencia 

Digital Docente, esté enfocado hacia una dirección de investigación unificada en el 

contexto científico español (Recio, et al., 2020), con diferentes ejes, que van desde 

su descripción, hasta la búsqueda de herramientas diagnósticas (Durán et al., 2016; 

Tourón, et al., 2018; Padilla et al., 2019), su certificación (Durán et al., 2016; Amaya 

et al., 2018; Gudmundsdottir & Hatlevic, 2018; Durán et al., 2019), diferentes marcos 

de competencias, comparaciones de desarrollos normativos (Cabero-Almenara et 
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al., 2020; Cabero-Almenara et al., 2021), o  títulos de posgrado obtenidos por los 

docentes (Infante-Moro et al., 2021). 

La estructura del marco común europeo DigCompEdu queda recogida en la Figura 

9. 

Figura 9  

Estructura DigCompEdu.  

 

Fuente: Joint Research Centre. https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC107466  

 

2.4.3. Áreas del DigCompEdu 

DigCompEdu es un marco competencial surgido a partir de exposiciones realizadas 

por expertos y profesionales del mundo educativo en congresos, jornadas y debates 

(Redecker & Punie, 2017). Se sustenta en una revisión de publicaciones previa y se 

aglutina en un resumen de distintos instrumentos previamente validades en distintos 

contextos (Ghomi & Redecker, 2018; Redecker & Punie, 2017). Todo ello tiene como 

resultado un consenso sobre las áreas que marcan sus ejes y los elementos que se 

deben de dar en la competencia digital docente, donde se identifican distintos grados 

de dificultad en cada una de estas. Es un modelo competencial mediado por la 

tecnología dirigido a docentes. Sus áreas de actuación son: 

1. Compromiso profesional: se ajusta al contexto laboral del profesorado. 

Su competencia digital se muestra en la habilidad para el uso de las TIC tanto 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC107466
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en el ámbito meramente educativo como en el que le lleva a interrelacionarse 

con la comunidad educativa que le rodea, compañeros, discentes, familia y 

otros elementos su entorno.  

2. Recursos digitales: se centra y hace referencia a los medios para el 

desarrollo y distribución de contenidos educativos digitales. Es importante 

que el docente sepa realizar una buena curación de contenidos para darlos 

a conocer, a partir de estos debe saber manipularlos con el fin de acercarlos 

a su contexto para alcanzar lo marcado en el curriculum. Es importante 

también hacer un uso responsable de los contenidos tecnológicos para 

respetar las atribuciones de autoría y favoreciendo la protección de los datos 

personales.  

3. Pedagogía digital: diseño, planificación y puesta en práctica del uso de 

TIC en los distintos niveles del proceso formativo. Los estudiantes deben ser 

el centro de la metodología llevada a cabo para que se conviertan en 

descubridores de contenidos.  

4. Evaluación y retroalimentación: se deben usar herramientas 

tecnológicas que sirvan para llevar a cabo un proceso de evaluación que lleve 

a la mejora de la formación. Existen herramientas, metodologías y 

estrategias que permiten aportar valor añadido al proceso evaluativo.  

5. Empoderar a los estudiantes: la participación en los procesos de 

enseñanza mediados por la tecnología por parte de los estudiantes hay que 

reforzarla para que tengan la posibilidad de adquirir mayor autonomía en su 

vida cotidiana. Las TIC facilitan la adaptación del proceso formativo para 

ajustarlo a las necesidades de cada uno de los estudiantes con los que se 

trabaja.  

6. Facilitar la competencia digital de los estudiantes: persigue aumentar 

y desplegar la competencia digital ciudadana del estudiantado. 

La primera de las áreas recoge el eje laboral del modelo, es decir, el profesorado 

necesita desplegar en su quehacer profesional una serie de competencias 
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específicas para poder cumplir con lo que le demanda la sociedad actual. Por su 

parte, del área 2 a la 5 aglutinan el núcleo pedagógico del presente marco, se 

encuentran asociadas de forma directa con el proceso formativo. El área 6 se halla 

asociada a las competencias ciudadanas que debe desarrollar el alumnado, se 

organiza la misma según lo indicado en las áreas competenciales del «DigComp», 

Marco de competencial digital para la ciudadanía (Ferrari, 2013; Vuorikari et al. 

2016). Al mismo tiempo, las áreas se encuentran emparejadas a distintas 

competencias que “los docentes deben poseer para fomentar estrategias de 

aprendizaje efectivas, inclusivas e innovadoras, utilizando herramientas digitales” 

(Redecker & Punie, 2017, p. 4). 

A partir de las competencias descritas, se indican seis niveles de dificultad como se 

muestra en la Figura 10, con ello, se da a conocer el nivel competencial de los 

docentes, plasmándose como se indica en los distintos niveles teniendo en cuenta 

el desenvolvimiento y la autonomía personal.  

Figura 10 

Niveles del Marco DigCompEdu a part i r de sus competencias.  

 

Fuente: (Cabero-Almenara et al. ,  2020, p.9) 

1. Nivel A1. Novato: casi ningún uso y acercamiento al proceso educativo mediado 

por la tecnología. Se hace necesaria el asesoramiento constante para mejorar el 

nivel.  
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2. Nivel A2. Explorador: escaso uso con la educación mediada por la tecnología. 

No propone metodologías para introducir las TIC en el proceso formativo. Se hace 

necesario el asesoramiento externo.  

3. Nivel B1. Integrador: hace uso de la tecnología en los procesos formativos y se 

plantea la mejora en su uso para ajustarla a su contexto.  

4. Nivel B2. Experto: amplio uso de la tecnología sabiendo introducirla con 

metodologías activas y teniendo en cuenta la seguridad del alumnado. Persigue 

mejorar las sesiones de clase.  

5. Nivel C1. Líder: no solo usa la tecnología eficientemente, sino que la 

contextualiza y adapta a sus necesidades, convirtiéndose en un referente para el 

profesorado.  

6. Nivel C2. Pionero: reflexiona y busca la innovación a partir de la puesta en 

prácticas de las metodologías que incluyen a la tecnología en el proceso formativo. 

Son el referente máximo del centro educativo.  
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Capítulo 3. Diseño de la investigación 

3.1. Metodología 

3.1.1. Diseño de investigación 

Este trabajo se puede englobar en lo que se denominan investigaciones de 

metodología ex post facto, aquella que se aplica después de que el hecho haya 

sucedido, sin modificar las variables (Hernández et al., 2014). Con este diseño no 

se pretende modificar las variables objeto de estudio sino explorar su naturaleza y 

comportamiento en la muestra analizada. 

Este trabajo de investigación se enmarca desde un enfoque descriptivo a partir de 

los datos recogidos a partir del profesorado de ISFODOSU, institución de enseñanza 

superior de República Dominicana. Los docentes deben cumplimentar la 

herramienta de recogida de datos para dar a conocer su autopercepción de su 

Competencia Digital Docente mediante una escala de 5 ítems tipo Likert. El 

cuestionario empleado para ello es una adaptación del “DigCompEdu Check-In” al 

contexto latinoamericano, y se analiza mediante el software SPSS. Los análisis que 

se proponen realizar son: 

Análisis de fiabilidad (Alfa de Cronbach). 

Análisis descriptivos (tendencia central y dispersión)  

Medidas de comparación de grupos (pruebas de contraste no paramétricas). 

3.1.2. Objetivos e hipótesis planteadas 

Los objetivos generales que se presentan se declaran en los siguientes términos:  

▪ O1. Seleccionar y fiabilizar indicadores para conocer el nivel de la 

Competencia Digital Docente. 

o H1. Se selecciona un instrumento para conocer el nivel de 

Competencia Digital Docente 



Doctorado en Ciencias Sociales y Jurídicas || Línea: Educación tecnológica y digital 

70 

▪ O2. Identificar el nivel de Competencia Digital del profesorado de 

ISFODOSU. 

o H2. El nivel de Competencia Digital Docente diagnosticado es bajo. 

▪ O3. Descubrir diferencias significativas en el nivel de Competencia Digital 

Docente respecto a distintos grupos (variables sociodemográficas). 

o H3. Se encuentran diferencias estadísticamente significativas 

respecto a distintos grupos (variables sociodemográficas). 

Para la redacción de los objetivos, se ha tenido en cuenta: su relevancia, claridad, 

precisión, factibilidad y realismo. Además, las hipótesis se han elaborado teniendo 

en cuenta varias investigaciones previas afines (Kukulska-Hulme, 2012; López & 

Aguaded, 2015; Roig-Vila et al., 2015). 

3.1.3. Participantes 

La recogida de datos se llevó a cabo en el transcurso del curso académico 2022/23, 

entre el período comprendido de los meses de enero y febrero del 2023, siendo los 

participantes docentes pertenecientes al Instituto Superior de Formación Docente 

Salome Ureña ISFODOSU (República Dominicana), tanto de los planes de estudio 

de grados, como de posgrado. En este caso, se emplea un muestreo no 

probabilístico por conveniencia donde los sujetos han sido seleccionados dada la 

conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador. 

En la Figura 11 puede observarse la distribución de la muestra del estudio de 

investigación que presentamos, que estuvo formada por 940 docentes, siendo 484 

mujeres (51,5%), mientras que los hombres son 456 (48,5%). 
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Figura 11  

Muestra  

 

 

En la Tabla 3 y, se presenta la edad del profesorado, donde puede observarse que 

el 55% del profesorado que cumplimentó el cuestionario se situaba en del intervalo 

de edad 40-59 años. 

 

Tabla 3  

Edad de los part ic ipantes. Frecuencias  

 N 

Menos de 25 años 34 

25-29 años 88 

30-39 años 202 

40-49 años 260 

50-59 años 260 

47,00%

47,50%

48,00%

48,50%

49,00%

49,50%

50,00%

50,50%

51,00%

51,50%

SEXO

51,50%

48,50%

Muestra

Mujer Hombre
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 N 

60 o más años 96 

Total 940 

El número de profesores que imparte docencia en los diferentes recintos (campus 

universitarios) se presentan en la Tabla 4. En este caso, para una correcta 

interpretación debe considerarse que hay docentes que trabajan en más de un 

recinto. 

Tabla 4 

Recintos donde imparte docencia el profesorado 

Recinto Frecuencia 

Félix Evaristo Mejía 132 

Eugenio María de Hostos 60 

Emilio Prud´Homme 68 

Luís Napoleón Núñez Molina 114 

Juan Vicente Moscoso 65 

Urania Montás 90 

 

En lo que se refiere a su experiencia docente, el 40,6% (f=382) tenía 20 o más años 

de experiencia, el 14,9% (f=140) entre 15-19 años, el 14,7% (f=138) entre 10-14 

años, el 13,4% (f=126) entre 6-9 años, el 8,3% (f=76), 8,3 (f=78) entre 1-3 años, y 

el 8,1% (f=76) entre 4-5 años. 
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Se observa como la experiencia docente en ISFODOSU se concentra en mayor 

medida entre los 1 y 3 años, con un total de 384 docentes (40,9 %), según indica las 

Figura 12. 

Figura 12  

Experiencia docente en ISFODOSU 

 

A través de la Figura 13, podemos comprobar cómo, de los 940 docentes que 

cumplimentaron el instrumento, 354 (37,7%) estaban contratados a tiempo 

completo, 570 (60,6%) por asignatura, y solo 16 (1,7%) tenía un contrato de 

exclusividad. 
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Figura 13  

Tipo de contrato  

 

 

En la Tabla 5 se dan a conocer los niveles de formación que mostraban los docentes, 

donde sobresalen los que disponen de una maestría (f=606, 64,5%). Seguidos a 

gran distancia de las que tenían una licenciatura (f=142, 15,1%) y doctorado (f=140, 

14,9%). Profesorado que mayoritariamente (f=454, 96,6%) imparte docencia en el 

grado, y solamente 119 (25,3%) imparte en postgrado. 

Tabla 5 

Nivel de formación  

 N Porcentaje 

Licenciatura 142 15,1 

Especialidad 26 2,8 

Maestría 606 64,5 

Doctorado 140 14,9 

38%

60%

2%

Tipo de contratación

Tiempo completo

Por asignatura

Por exclusividad
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 N Porcentaje 

Postdoctorado 26 2,8 

Total 940 100,0 

 

Si nos atenemos al nivel de formación donde imparten clases los profesores, se 

observa que 908 (96,6%) imparten clases en grado, por el contrario 32 (3,4%) no 

imparten clases en ese nivel educativo. 

En lo que respecta al postgrado, del total de 940 usuarios 238 (25,3%) imparten 

clases en postgrado y 702 (74,7%) no tienen vinculación con la formación en 

posgrado. 

En lo que se refiere a las áreas académicas a la que pertenecen los docentes (Tabla 

6), de nuevo para una correcta interpretación debe considerarse que hay docentes 

que pertenecen a dos o más áreas, desatándose los que imparten docencia en el 

área de “Pedagogía y Práctica docente” (f=292) y Matemáticas (f=152) y “Lengua 

española” (f=150). 

Tabla 6   

Área académica a la que pertenece el docente  

Área académica a la que pertenece N 

Lengua Española 150 

Matemáticas 152 

Ciencias Sociales 106 

Ciencias de la Naturaleza 124 

Ciencia y Tecnología 120 
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Área académica a la que pertenece N 

Pedagogía y Práctica Docente 292 

Psicología 82 

Educación Física Biomédica 40 

Educación Física Perceptual-Motor 58 

Educación Física Educación Deportiva 96 

Inglés 86 

 

Si se tienen en consideración los planes de estudios donde desarrollan su labor el 

profesado (Tabla 7), una vez más para una correcta interpretación debe 

considerarse que hay profesorado que se encuentran impartiendo clases en varios 

planes de estudio, el que mayor número de docentes tiene es el de “Licenciatura en 

Educación Primaria Segundo Ciclo”  (f=502) seguido de la “Licenciatura en 

Educación Inicial” (f=416), siendo el que menor número de profesorado acapara el 

de la “Licenciatura en Educación Artística” (f=86) 
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Tabla 7   

Planes de estudio donde trabaja  

Planes de estudio donde trabaja N 

Licenciatura en Educación Inicial 416 

Licenciatura en Educación Primaria Primer Ciclo 404 

Licenciatura en Educación Primaria Segundo Ciclo 502 

Licenciatura en Educación Física 364 

Licenciatura en Lengua Española y Literatura Orientada a la Educación 

Secundaría 

250 

Licenciatura en Matemática Orientada a la Educación Secundaria 290 

Licenciatura en Ciencias Sociales Orientada a la Educación Secundaria 212 

Licenciatura en Biología Orientada a la Educación Secundaria 288 

Licenciatura en Educación Artística 86 

 

Con referencia a la utilización de la tecnología como herramienta educativa, Figura 

14, se debe destacar que el mayor número de docentes lleva entre 5-4 años 196 

(20,9%) seguidos por los que llevan 6-9 años 164 (17,4%), por el contrario, los que 

menos tiempo llevan usándola menos de un año son 12 docentes (1,3%) 
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Figura 14  

Tiempo de uso de la tecnología como herramienta educativa  

 

Preguntados los docentes por si habían participado en algún curso virtual, la gran 

mayoría informó que Si (f=900, 95,7%). Figura 15. 

Figura 15  

Part ic ipación en cursos virtuales  
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Con respecto a la existencia de una unidad de apoyo tecnológico a la docencia/mesa 

de ayuda en el recinto donde desarrollaban su actividad profesional de la 

enseñanza, Figura 16, la gran mayoría (f=886, 94,3%) indicó que sí existía dicha 

unidad.  

Figura 16  

Existencia de una unidad de apoyo tecnológico a la docencia  

 

 

Pero la respuesta no fue tan unánime cuando se les preguntó sobre si el recinto en 

el que desarrollaba su actividad profesional de la enseñanza participaba en algún 

programa TIC o de digitalización de centros promovido por la administración. En 

este caso, las respuestas han sido: “no lo sé” (f=402, 42,8%) y “sí” (f=510, 54,3%), 

alcanzaron puntuaciones muy similares.  

De todas formas, si su recinto desarrolla este tipo de actividades no todo el 

profesorado de este participa; en concreto, sí participa el 69,9% (f=286) y no lo hace 

el 28,9% (f=136). Pero para una correcta interpretación del dato, no se debe olvidar 

que 48 profesores (102%) señalaron que su recinto no participaba. 

En lo que se refiere al porcentaje de tiempo que dedica el docente al uso de la 

tecnología en clase, en la Tabla 8 se presentan los resultados alcanzados, que 

ponen claramente de manifiesto, por una parte, que los docentes utilizan en su 
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formación estos recursos didácticos, pues el 28,5% (f=268) así lo afirma entre un 

76-100% del tiempo, del 32.3% entre el 51-75%. 

Tabla 8  

Tiempo de uso de las tecnologías en el aula  

 N Porcentaje 

0-10% 8 ,9 

11-25% 92 9,8 

26-50% 268 28,5 

51-75% 304 32,3 

76-100% 268 28,5 

Total 940 100,0 

 

Preguntados los docentes sobre si en su día a día sabían utilizar una serie de 

recursos, los resultados encontrados se presentan en la Figura 17. 

Figura 17   

Si en su día sabía manejar una serie de recursos  
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Tal y como se puede observar en la Figura 18, la mayoría del profesorado (60% de 

media) afirma tener un alto dominio en tecnologías digitales como el ordenador 

personal, el teléfono inteligente, la Tablet e Internet. Sin embargo, hay que señalar 

que existe un pequeño porcentaje (20%) que afirma no tener habilidades suficientes 

(totalmente en desacuerdo) con las tecnologías mencionadas. El resto de la 

distribución se sitúa en niveles intermedios de dominio tecnológico. 

Figura 18  

Medios ut i l izados para el aprendizaje de los estudiantes  
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Se debe señalar que los docentes de ISFODOSU utilizan una variedad de 

herramientas digitales en su desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Destaca el uso de herramientas como los vídeos y las presentaciones de 

diapositivas (97%) seguido del uso de la plataforma educativa (96%). También 

destaca el uso de páginas Web, actividades en línea, audios, posters y cuestionarios 

online. Hay que resaltar que el tipo de actividades predominantes son aquellas en 

las que el alumnado recibe información en lugar de crearla. Aun así, esta última 

tipología de actividad (creación de contenido) posee altos niveles (>60% en los 

recursos más usados). En un término medio destacan los recursos gamificadores y 

los videojuegos. Los recursos memos usados (<30%) en el aula son aquellos 

considerados como emergentes: laboratorios remotos, realidad virtual y robótica. 

Nuevamente, el tipo de actividades que se desarrollan con esta tipología de recursos 

son aquellas en las que el alumnado recibe información en lugar de producirla. 

3.1.4. Instrumento 

Para la creación de la herramienta de autopercepción sobre las competencias 

docentes se ha empleado la correspondiente al marco DigCompEdu, denominado 

“DigCompEdu Check-In”. Posee, entre sus finalidades, facilitar al profesorado una 

mayor comprensión del marco de competencias mencionado, al mismo tiempo se 

persigue poner a su disposición la posibilidad de autoevaluar sus puntos fuertes y 

débiles para mejorar sus conocimientos sobre como incorporar la tecnología al 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Tras la cumplimentación de la herramienta, 

DigCompEdu Check-In, da a conocer un informe para cada uno de los usuarios que 

indica el nivel general y en cada una de las áreas del marco referenciado. La 

herramienta distingue profesores de nivel no universitario y de nivel universitario 

englobando en el primera de ellos desde educación infantil hasta la formación 

profesional, pasando por primaria y secundaria. Cada una de las competencias de 

la herramienta «DigCompEdu Check-In» se muestra recogida por un ítem, y se 

selecciona el concepto más global que recoge el contenido concreto de esta 
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competencia. El cuestionario se encuentra compuesto por 22 ítems, dentro de los 

mismos se engloban las 6 áreas de competencias del marco. 

4 items. ➔ Área 1  

3 items. ➔ Área 2  

4 items. ➔ Área 3 

3 items. ➔ Área 4 

3 items. ➔ Área 5 

5 items. ➔ Área 6 

En España, la traducción y adaptación de la herramienta, tal y como se observa en 

la Tabla 9, se realiza por parte de Cabero-Almenara & Palacios-Rodríguez (2020). 

A parte, el cuestionario contiene otro apartado correspondiente a las preguntas 

sociodemográficas: 

1. Sexo.  

2. Edad 

3. Años de experiencia docente 

4. Años de experiencia docente en el ISFODOSU 

5. Tipo de contratación 

6. Nivel de formación académico 

7. Nivel de formación donde imparte clase 

8. Recinto 

9. Área académica 

10. Planes de estudio donde trabaja 

11. Tiempo de uso de la tecnología en la educación 

12. Tipo de herramientas digitales que usa 

13. Participación en cursos 

14. Conocimiento de las unidades de apoyo 

15. Conocimiento sobre los programas TIC de la administración 

16. Participación de ISFODOSU en programas TIC 

17. Tiempo de uso de la tecnología 
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18. En qué medida sabe usar determinadas herramientas 

19. Autopercepción en su nivel de Competencia digital docente.  
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Tabla 9  

«DigCompEdu Check-In» Traducido y adaptado 

ÁREA COMPETENCIAL COMPETENCIA ÍTEM INDICADOR 

1. Compromiso profesional A. Comunicación 

organizacional 

Uso sistemáticamente 

diferentes canales digitales 

para mejorar la comunicación 

con el alumnado, las familias y 

mis compañeros/as. Por 

ejemplo: correos electrónicos, 

aplicaciones de mensajería 

tipo WhatsApp, blogs, el sitio 

web de la escuela… 

Raramente uso canales de 

comunicación digital. 

Uso canales de comunicación 

digital básicos. Por ejemplo, el 

correo electrónico. 

Combino diferentes canales de 

comunicación. Por ejemplo: el 

correo electrónico, el blog de 

clase, el sitio web del centro… 

Selecciono, ajusto y combino 

sistemáticamente diferentes 

soluciones digitales para 
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ÁREA COMPETENCIAL COMPETENCIA ÍTEM INDICADOR 

comunicarme de manera 

efectiva. 

Reflexiono, discuto y 

desarrollo proactivamente mis 

estrategias de comunicación. 

B. Colaboración profesional Uso tecnologías digitales para 

trabajar con mis 

compañeros/as dentro y fuera 

de mi organización educativa. 

Rara vez tengo la oportunidad 

de colaborar con otros 

compañeros/as. 

A veces intercambio 

materiales con 

compañeros/as. Por ejemplo: 

vía pendrive, correo 

electrónico… 
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ÁREA COMPETENCIAL COMPETENCIA ÍTEM INDICADOR 

Entre compañeros, trabajamos 

juntos en entornos de 

colaboración o usamos 

unidades compartidas. 

Intercambio ideas y materiales 

con profesores externos a mi 

organización. Por ejemplo, en 

una red de profesores en 

línea. 

Creo materiales de forma 

colaborativa con otros 

profesores en una red en 

línea. 
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ÁREA COMPETENCIAL COMPETENCIA ÍTEM INDICADOR 

C. Práctica reflexiva Desarrollo activamente mi 

competencia digital docente. 

Rara vez tengo tiempo para 

trabajar en mi competencia 

digital docente. 

Mejoro mi competencia a 

través de la reflexión y la 

experimentación. 

Uso distintos recursos para 

desarrollar mi competencia 

digital docente. 

Discuto con mis 

compañeros/as cómo usar las 

tecnologías digitales para 
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ÁREA COMPETENCIAL COMPETENCIA ÍTEM INDICADOR 

innovar y mejorar la práctica 

educativa. 

Ayudo a mis compañeros/as 

en el desarrollo de sus 

estrategias de enseñanza con 

tecnología digital. 

D. Formación digital Participo en cursos de 

formación online. Por ejemplo: 

cursos online de la 

administración, MOOCs, 

webinars...  

Es algo que todavía no he 

considerado. 

Todavía no, pero estoy 

interesado en ello. 

He participado en 1 o 2 cursos 

online de formación docente. 
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ÁREA COMPETENCIAL COMPETENCIA ÍTEM INDICADOR 

He participado en más de 2 

cursos online de formación 

docente. 

Frecuentemente participo en 

todo tipo de cursos online que 

mejoran mi formación como 

docente. 

2. Recursos digitales A. Selección Utilizo diferentes sitios de 

internet (páginas web) y 

estrategias de búsqueda para 

encontrar y seleccionar una 

amplia gama de recursos 

digitales. 

Rara vez utilizo internet para 

encontrar recursos. 

Uso motores de búsqueda (por 

ejemplo, Google) y/o 

plataformas educativas para 

encontrar recursos educativos. 
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Evalúo y selecciono los 

recursos digitales que 

encuentro en función de su 

idoneidad para mi grupo de 

estudiantes. 

Comparo los recursos 

utilizando una serie de 

criterios relevantes para mi 

práctica educativa. Por 

ejemplo: calidad, ajuste 

pedagógico, diseño e 

interactividad… 

Asesoro a compañeros/as 

sobre recursos digitales 
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adecuados y estrategias de 

búsqueda de los mismos. 

B. Creación y modificación Creo mis propios recursos 

digitales y modifico los 

existentes para adaptarlos a 

mis necesidades como 

docente.  

No creo mis propios recursos 

digitales. 

Creo fichas de actividades con 

el ordenador para luego 

imprimirlas. 

Creo presentaciones de 

diapositivas digitales. Por 

ejemplo: Power Point, Prezi… 

Creo y modifico diferentes 

tipos de recursos digitales. 
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Configuro y adapto recursos 

complejos e interactivos. 

C. Administración, intercambio 

y protección 

Protejo el contenido sensible 

de forma segura. Por ejemplo: 

exámenes, calificaciones, 

datos personales… 

No necesito hacer eso, porque 

el centro educativo se encarga 

de esto. 

Evito almacenar datos 

personales electrónicamente. 

Protejo algunos datos 

personales. 

Protejo con contraseña los 

archivos con datos personales. 
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Protejo exhaustivamente los 

datos personales. Por ejemplo: 

combinando contraseñas 

difíciles de adivinar, cifrando 

archivos, realizando 

actualizaciones frecuentes de 

software… 

3. Pedagogía digital A. Enseñanza Considero cuidadosamente 

cómo, cuándo y por qué usar 

las tecnologías digitales en 

clase, para garantizar que se 

aproveche su valor añadido. 

No uso o raramente uso la 

tecnología en clase. 

Hago un uso básico del equipo 

disponible. Por ejemplo: 

equipo de audio, televisión, 

proyector, pizarra digital… 
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Uso una gran variedad de 

estrategias digitales en mi 

enseñanza. 

Uso herramientas digitales 

para mejorar 

sistemáticamente la 

enseñanza. 

Uso herramientas digitales 

para implementar estrategias 

pedagógicas innovadoras. 

B. Guía Superviso las actividades e 

interacciones de mis 

No uso entornos digitales con 

mis estudiantes. 
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estudiantes en los entornos 

de colaboración en línea que 

utilizamos. 

No superviso la actividad de 

los estudiantes en los 

entornos en línea que 

utilizamos. 

De vez en cuando los reviso y 

tengo en cuenta. 

Regularmente superviso y 

analizo la actividad en línea de 

mis estudiantes. 

Regularmente intervengo con 

comentarios para motivador o 

corregir la actividad en línea 

de mi alumnado. 
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C. Aprendizaje colaborativo Cuando mis estudiantes 

trabajan en grupos o equipos, 

usan tecnologías digitales para 

adquirir y documentar 

conocimientos. 

Mis estudiantes no trabajan 

en grupos. 

No me es posible integrar las 

tecnologías digitales en el 

trabajo grupal. 

Aliento a los estudiantes que 

trabajan en grupos a buscar 

información en línea o a 

presentar sus resultados en 

formato digital. 

Cuando trabajan en grupos, 

siempre pido que utilicen 

Internet para encontrar 
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información y presentar sus 

resultados en formato digital. 

Mis estudiantes intercambian 

y crean conocimiento en 

forma conjunta en un espacio 

de colaboración en línea. Por 

ejemplo: blog de clase, 

plataforma virtual, wiki… 

D. Aprendizaje autodirigido Uso tecnologías digitales para 

permitir que los estudiantes 

planifiquen, documenten y 

evalúen su aprendizaje por sí 

mismos. Por ejemplo: pruebas 

No es posible en mi ambiente 

de trabajo. 

Mis alumnos reflexionan sobre 

su aprendizaje, pero no con las 

tecnologías digitales. 
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de autoevaluación, portfolio 

digital, blogs, foros... 

Algunas veces uso, por 

ejemplo, pruebas para 

autoevaluación. 

Utilizo una gran variedad de 

herramientas digitales para 

permitir que los alumnos 

planifiquen, documenten o 

reflexionen sobre su 

aprendizaje. 

Integro sistemáticamente 

diferentes herramientas 

digitales para permitir que los 

alumnos planifiquen, 
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monitoreen y reflexionen 

sobre su progreso. 

4. Evaluación y 

retroalimentación 

A. Estrategias de evaluación Uso estrategias de evaluación 

digital para monitorizar el 

progreso de los estudiantes. 

No superviso el progreso de 

los estudiantes. 

Superviso el progreso de los 

estudiantes regularmente, 

pero no con medios digitales. 

A veces uso herramientas de 

evaluación digital. Por 

ejemplo: un cuestionario, 

pruebas tipo test online… 

Uso una gran variedad de 

herramientas digitales para 
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evaluar y monitorizar el 

progreso de los estudiantes. 

Utilizo sistemáticamente una 

gran variedad de herramientas 

digitales para evaluar y 

monitorizar el progreso de los 

estudiantes. 

B. Análisis de evidencias y 

pruebas 

Analizo todos los datos 

disponibles para identificar al 

alumnado que necesita apoyo 

adicional. “Datos” incluye: 

participación de los 

Estos datos no están 

disponibles y/o no es mi 

responsabilidad analizarlos. 

Solo analizo datos 

académicamente relevantes. 
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estudiantes, desempeño, 

calificaciones, asistencia, 

actividades e interacciones 

sociales en entornos en línea... 

El “alumnado que necesita 

apoyo adicional” es: aquel en 

riesgo de abandono escolar, 

bajo rendimiento, trastorno de 

aprendizaje, necesidades 

específicas de aprendizaje o 

que carece de habilidades 

transversales (habilidades 

sociales, verbales o de 

estudio). 

Por ejemplo: desempeño, 

calificaciones… 

Considero datos sobre la 

actividad y el comportamiento 

del alumnado para identificar 

a los estudiantes que 

necesitan apoyo adicional. 

Regularmente examino todas 

las evidencias disponibles para 

identificar a los estudiantes 

que necesitan apoyo adicional. 

Analizo sistemáticamente los 

datos, identifico al alumnado 

con necesidad de apoyo 
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adicional e intervengo de 

manera oportuna. 

C. Retroalimentación y 

planificación 

Uso tecnologías digitales para 

proporcionar 

retroalimentación (feedback) 

efectiva. 

La retroalimentación no es 

necesaria en mi entorno de 

trabajo. 

Proporciono comentarios a los 

estudiantes, pero no en 

formato digital. 

A veces utilizo formas digitales 

de proporcionar comentarios. 

Por ejemplo: puntuaciones 

automáticas en cuestionarios 
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en línea, comentarios o "me 

gusta" en entornos en línea... 

Utilizo una gran variedad de 

formas digitales de 

retroalimentación. 

Uso sistemáticamente medios 

digitales para proporcionar 

retroalimentación. 

5. Empoderar a los 

estudiantes 

A. Accesibilidad e inclusión Cuando propongo tareas 

digitales, considero y abordo 

posibles problemas como el 

acceso igualitario a los 

dispositivos y recursos 

No suelo proponer tareas 

digitales. 

Mi alumnado no tiene 

problemas con el acceso y uso 

de la tecnología digital. 
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digitales; problemas de 

compatibilidad o nivel bajo de 

competencia digital del 

alumnado. 

Adapto la tarea para minimizar 

las dificultades. 

Discuto posibles obstáculos 

con los estudiantes y 

propongo soluciones. 

Soy flexible con las tareas 

digitales, permito variedad. 

Por ejemplo: adapto la tarea, 

discuto soluciones, ofrezco 

formas alternativas para 

completar la tarea… 
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B. Diferenciación y 

personalización 

Uso tecnologías digitales para 

ofrecer al alumnado 

oportunidades de aprendizaje 

personalizadas. Por ejemplo: 

asignación de diferentes 

tareas digitales para abordar 

las necesidades de aprendizaje 

individuales, tener en cuenta 

las preferencias e intereses... 

En mis clases, todos los 

estudiantes deben hacer las 

mismas actividades. 

Proporciono a los estudiantes 

recursos digitales adicionales. 

Proporciono actividades 

digitales opcionales para el 

alumnado que tenga un nivel 

más avanzado o que necesita 

refuerzo. 

Siempre que es posible, uso 

tecnologías digitales para 
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ofrecer oportunidades de 

aprendizaje diferenciadas. 

Adapto sistemáticamente mi 

enseñanza para vincularla con 

las necesidades, preferencias e 

intereses individuales de 

aprendizaje de los estudiantes. 

C. Participación activa del 

alumnado 

Uso tecnologías digitales para 

que el alumnado participe 

activamente en clase. 

En mis clases no es posible 

involucrar activamente al 

alumnado. 

Involucro a los estudiantes 

activamente, pero no con las 

tecnologías digitales. 
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En mis clases, uso estímulos 

digitales motivadores. Por 

ejemplo: videos, animaciones, 

dibujos animados… 

Mis estudiantes se involucran 

con los medios digitales en mis 

clases. Por ejemplo: 

actividades en línea, juegos, 

concursos, aplicaciones… 

Mi alumnado utiliza 

sistemáticamente las 

tecnologías digitales para 

investigar, discutir y crear 

conocimiento. 
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6. Facilitar la competencia 

digital de los estudiantes 

A. Información y alfabetización 

mediática 

Enseño al alumnado cómo 

evaluar la confiabilidad de la 

información buscada en línea y 

a identificar información 

errónea y/o sesgada. 

Esto no es posible en mi 

asignatura o ambiente de 

trabajo. 

De vez en cuando les recuerdo 

que no toda la información en 

línea es confiable. 

Les enseño a discernir entre 

fuentes confiables y no 

confiables. 

Discuto con los estudiantes 

cómo verificar la exactitud de 

la información. 
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Discutimos exhaustivamente 

cómo la información se genera 

y puede distorsionarse. 

B. Comunicación y 

colaboración digital 

Propongo tareas que 

requieren que los estudiantes 

usen medios digitales para 

comunicarse y colaborar entre 

sí o con una audiencia externa. 

Esto no es posible en mi 

asignatura o ambiente de 

trabajo. 

Solo en raras ocasiones se 

requiere que mis estudiantes 

se comuniquen o colaboren en 

línea. 

Mis alumnos utilizan 

comunicación digital y 
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cooperación principalmente 

entre ellos. 

Mis estudiantes utilizan 

formas digitales para 

comunicarse y cooperar entre 

sí y con una audiencia externa. 

Programo tareas sistemáticas 

que permiten a los estudiantes 

ampliar sus habilidades 

comunicativas comunicándose 

entre sí y con audiencias 

externas. 
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C. Creación de contenido 

digital 

Propongo tareas que 

requieren que los estudiantes 

creen contenido digital. Por 

ejemplo: videos, audios, fotos, 

presentaciones, blogs, wikis... 

Esto no es posible en mi 

asignatura o ambiente de 

trabajo. 

Esto es difícil de implementar 

con mis alumnos. 

A veces, como una actividad 

divertida. 

Mis alumnos crean contenidos 

digitales como parte integral 

de su aprendizaje. 

Es una parte integral de su 

aprendizaje y 

sistemáticamente incremento 
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el nivel de dificultad para 

desarrollar más sus 

habilidades. 

D. Uso responsable y bienestar Enseño al alumnado cómo 

comportarse de manera 

segura y responsable en línea. 

Esto no es posible en mi 

asignatura o ambiente de 

trabajo. 

Les informo que deben tener 

cuidado al transmitir 

información personal en línea.  

Explico las reglas básicas para 

actuar de forma segura y 

responsable en entornos en 

línea. 
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Discutimos y acordamos reglas 

de conducta en línea. 

Desarrollamos 

sistemáticamente reglas 

sociales para el alumnado en 

los diferentes entornos 

digitales que usamos. 

E. Solución digital de 

problemas 

Animo al alumnado a usar las 

tecnologías digitales de 

manera creativa para resolver 

problemas concretos. Por 

ejemplo, superar obstáculos o 

Esto no es posible con mis 

alumnos debido al ambiente 

de trabajo. 

Rara vez tengo la oportunidad 

de fomentar la resolución 
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retos emergentes en su 

proceso de aprendizaje. 

digital de problemas de los 

estudiantes. 

Ocasionalmente, siempre que 

surge una oportunidad. 

A menudo experimentamos 

con soluciones tecnológicas a 

problemas concretos. 

Integro sistemáticamente 

tareas para la resolución 

digital de problemas de forma 

creativa. 

Fuente: Cabero-Almenara & Palacios-Rodríguez (2020)  
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Son 5 las opciones de respuesta que se dan por cada uno de los ítems (Likert 5 

intervalos). Los usuarios seleccionan uno de ellos para indicar el nivel en el que 

perciben que se encuentran. 

Los niveles de competencia definidos en el marco DigCompEdu marcan la 

organización por niveles de dificultad. Cada uno de los niveles se encuentra definido 

por una puntuación por cada pregunta, siendo 4 el máximo de puntos por cada una 

de ellas, y el resultado total no puede superar los 88 puntos. 

A continuación, se muestra en la Tabla 10 el nivel global de asignación, y en la Tabla 

11 el determinado para cada una de las áreas, siguiendo lo estipulado por el sistema 

de asignación de niveles, el cual servirá para identificar el nivel asignado a cada 

usuario siguiendo los estudios desarrollados y validados. (Benali et al., 2018; Ghomi 

& Redecker, 2018; JRC, 2019). 

Tabla 10  

Clasif icación «DigCompEdu Check-In». Global  

Nivel del profesor Calificación 

Nivel A1. Novato Menor de 20  

Nivel A2. Explorador Entre 20 - 33 

Nivel B1. Integrador  Entre 34 - 49  

Nivel B2. Experto  Entre 50 - 65  

Nivel C1. Líder Entre 66 - 80  

Nivel C2. Pionero  Mayor de 80  

Fuente: Cabero-Almenara & Palacios-Rodríguez (2020)  
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Tabla 11  

Clasif icación «DigCompEdu Check-In». Áreas 

Área Nivel del 

profesor 

Puntos 

1. Compromiso 

profesional 

2. Recursos digitales Nivel A1. 

Novato 

4 

Nivel A2. 

Explorador 

Entre 5 - 7 

Nivel B1. 

Integrador 

Entre 8 - 10 

Nivel B2. 

Experto 

Entre 11 - 13 

Nivel C1. 

Líder 

Entre 14 - 15 

Nivel C2. 

Pionero 

16 

3. 

Enseñanza 

y 

aprendizaje 

4. Evaluación y 

retroalimentación 

5. 

Empoderar 

a los 

estudiantes 

Nivel A1. 

Novato 

3 

Nivel A2. 

Explorador 

Entre 4 - 5 

Nivel B1. 

Integrador 

Entre 6 - 7 
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Área Nivel del 

profesor 

Puntos 

Nivel B2. 

Experto 

Entre 8 - 9 

Nivel C1. 

Líder 

Entre 10 - 11 

Nivel C2. 

Pionero 

12 

6. Mejorar la competencia digital en el 

alumnado 

Nivel A1. 

Novato 

Entre 5 - 6 

Nivel A2. 

Explorador 

Entre 7 - 8 

Nivel B1. 

Integrador 

Entre 9 - 12 

Nivel B2. 

Experto 

Entre 13 - 16 

Nivel C1. 

Líder 

Entre 17 - 19 

Nivel C2. 

Pionero 

20 

Fuente: Cabero-Almenara & Palacios-Rodríguez (2020)  

Para llevar a cabo la herramienta de recogida de datos, se ha llevado un proceso 

donde han intervenido diferentes expertos, y se ha realizado una fase de pilotaje y 
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de revisión (Ghomi & Redecker, 2018). En marzo del año 2018 se publica la primera 

de las versiones, en lengua inglesa, de «DigCompEdu Check-In», se registran entre 

el profesorado europeo 160 respuestas (Benali et al., 2018). El instrumento se da a 

conocer tras analizar los datos un alfa de Cronbach de .91, por lo que se concluye 

una gran consistencia interna de la totalidad de la herramienta.  

Posteriormente, en el mismo año 2018 se traduce al alemán, y se recogen 22 

respuestas entre los docentes germanos (Ghomi & Redecker, 2018). Tras esta 

recogida de datos se realizan comentarios y se proponen actuaciones a realizar en 

el cuestionario para terminar de definir los ítems. La red europea «DigCompEdu 

Community» compuesta, entre otros, por profesorado e investigadores, es 

consultada y se trabaja sobre la representatividad y relación de los ítems con el 

marco DigComEdu. (Redecker & Punie, 2017).  

Tras estos trabajos realizados durante el 2018 se publica, en el último trimestre de 

ese mismo año, una versión revisada y adaptada en inglés y alemán. La escala que 

se presenta se encuentra mejorada tras ser revisada y validada por parte del 

profesorado germano atendiendo a los niveles de competencia que indica 

DigCompEdu. (Ghomi & Redecker, 2018). En este caso, el alfa de Cronbach usado 

para medir la fiabilidad es de .934, por lo que se concluye que la consistencia interna 

de este análisis.  

Igualmente, en el contexto español, la herramienta ha sido validada mediante 

ecuaciones estructurales (Cabero-Almenara et al., 2022). 

La adaptación del instrumento empleado para recoger los datos se puede consultar 

en el siguiente formulario online (https://forms.gle/3r6dQgxmkAy1HaYf9), en la 

Figura 19 o en el ANEXO I. 
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Figura 19  

Acceso a la herramienta de recogida de datos  

 

3.1.4. Procedimiento de análisis de datos 

Los datos han sido analizados mediante distintas técnicas de análisis de datos 

cuantitativos que se presentan partiendo de los objetivos presentados en este 

trabajo: 

▪ O1. Seleccionar y fiabilizar indicadores para conocer el nivel de la 

Competencia Digital Docente. 

o Fiabilización: cálculo de fiabilidad (Alfa de Cronbach) 

Ya que el cuestionario ha sido validado previamente en otros estudios, se 

procede a aportar datos de fiabilización del mismo en el contexto objeto de 

análisis. Para ello, se calcula el alfa de Cronbach. Este estadístico tiene gran 

utilidad cuando se usa para determinar la consistencia interna de una prueba 

con un único dominio o dimensión, porque si se usa en escalas con ítems 

que exploran dos o más dimensiones distintas, aunque hagan parte de un 

mismo constructo, se corre el riesgo de subestimar la consistencia interna. 

(Oviedo & Campo-Arias, 2005) 

Se debe apuntar que el valor de alfa se encuentra directamente relacionado 

con el número de ítems que componen una escala. 

▪ O2. Identificar el nivel de Competencia Digital del profesorado de 

ISFODOSU. 
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o Análisis descriptivo: simetría, curtosis, estadísticos de tendencia central y 

dispersión (Media y desviación estándar respectivamente) 

El promedio o media nos permite analizar todos los datos de una variable y 

nos ofrece un resultado único. Su uso ha de ser llevado a la práctica teniendo 

en cuenta que podemos encontrarnos con valores extremos (superiores o 

inferiores) que modifiquen el resultado. 

La desviación típica nos muestra la dispersión de los resultados en referencia 

a la media aritmética. A raíz de esto encontramos que tras la comparación 

de grupos el que muestre menos variabilidades nos ofrece al mismo tiempo 

menor dispersión. 

 

▪ O3. Descubrir diferencias significativas en el nivel de Competencia 

Digital Docente respecto a distintos grupos (variables 

sociodemográficas). 

 

o Análisis de contraste: pruebas no paramétricas (Wilkoxon, U MannWhitney, 

H de Kruskal-Wallis) 

Previo análisis de resultados, se realiza el estudio de normalidad mediante 

análisis de la simetría y curtosis. También se aplica la prueba la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov (bondad de ajuste) con resultado igual a .000. Los 

resultados determinan que la muestra difiere de la normal. Por tanto, las 

pruebas de contraste que se plantean son no paramétricas. Este tipo de 

pruebas nos ofrecen poseen unas cualidades que se deben aprovechar para 

tratar los datos de forma eficaz dadas las características que recoge Bradley, 

(1968): 

✓ Simplicidad de deducción 

✓ Rapidez y simplicidad de manejo. 

✓ Campo de aplicación. 
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✓ Sensibilidad respecto a la violación de las hipótesis. 

✓ Tipos de medición exigida. 

✓ Tamaño de la muestra. 
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Capítulo 4. Resultados de la 

investigación 

4.1.- Resultados 

4.1.1. Índice de fiabilidad 

Se recoge, de forma global, un alto índice de fiabilidad, encontrándose cerca del 1, 

tal y como se puede comprobar a través de la Tabla 12. Las dimensiones que menos 

puntuación obtuvieron son “Recursos Digitales” con .650 y “Empoderamiento de los 

estudiantes” .619, las cuales -sin dejar de ser fiables- se muestran con los valores 

más bajos de los obtenidos en su totalidad. 

Tabla 12 

Índice de fiabilidad 

Dimensión Alfa 

Compromiso Profesional .744 

Recursos digitales .650 

Enseñanza y aprendizaje .784 

Evaluación .771 

Empoderamiento de los estudiantes .619 

Facilitar la Competencia Digital de los Estudiantes .834 

Total .937 
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4.1.2. Análisis descriptivo 

En la Tabla 13, se presentan los valores globales alcanzados, tanto en el global del 

instrumento, en sus diferentes dimensiones y en la totalidad del instrumento. Como ya 

se ha señalado, para una correcta interpretación de los resultados se debe tener en 

cuenta que las opciones de respuestas se presentaban en una escala de 5 intervalos. 

Tabla 13 

Puntuaciones de las medias y desviaciones t ípicas recogidas en la global idad de la herramienta, 

en las áreas que lo conforman y en los diferentes í tems que lo integran  

 

M DT 

A1. 2,71 0,82 

A2. 2,49 0,94 

A3. 2,72 0,94 

A4. 3,03 0,97 

B1. 2,62 0,89 

B2. 2,66 0,87 

B3. 2,83 0,98 

C1. 2,86 1,05 

C2. 3,35 0,77 

C3. 3,13 0,90 

C4. 2,95 0,87 

D1. 2,84 0,88 
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M DT 

D2. 2,88 0,93 

D3. 2,99 0,91 

E1. 3,31 0,91 

E2. 2,62 1,28 

E.3 2,92 0,96 

F1. 2,51 1,01 

F2. 2,80 0,95 

F3. 3,11 0,76 

F4. 2,64 1,04 

F5. 2,83 0,92 

Área 1 (A) 2,73 0,69 

Área 2 (B) 2,70 0,70 

Área 3 (C) 3,07 0,70 

Área 4 (D) 2,90 0,75 

Área 5 (E) 2,95 0,80 

Área 6 (F) 2,78 0,73 

Total 2,86 0,61 
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La puntuación total alcanzada por el conjunto de los profesores en la globalidad del 

instrumento ha sido de 2,86, lo que sugiere que los docentes perciben que tienen 

un nivel intermedio de dominio de la Competencia Digital Docente. Por áreas, de la 

puntuación media más baja a las más alta ofrece la siguiente secuencia: 1) 

“Recursos Digitales” (2,70), “Compromiso Profesional” (2,73), “Facilitar la 

Competencia Digital de los Estudiantes” (2,78), “Evaluación y Retroalimentación” 

(2,90), “Empoderar a los Estudiantes” (2,95) y “Pedagogía Digital” (3,07). 

Puntuaciones medias que son muy similares en las diferentes áreas competenciales 

Finalmente, es importante considerar que las bajas desviaciones típicas sugieren 

una cierta uniformidad en las contestaciones ofrecidas por los docentes 

En síntesis, se puede señalar que los docentes de ISFODOSU, tanto en el total, 

como en las diferentes dimensiones que conforman el instrumento, perciben que 

tienen un dominio intermedio de las Competencias Digitales Docentes.   

Por recinto, las puntuaciones medias alcanzadas se presentan en la Tabla 14. 

Tabla 14  

Puntuaciones alcanzadas por recinto   

 F.E. Mejía E. M. de 

Hostos 

E. Prud´Homme L.N. Núñez 

Molina 

J.V. 

Moscoso 

U. Montás 

  M DT M DT M DT M DT M DT M DT 

A1 2,76 0,802 2,68 0,873 2,76 0,794 2,75 0,750 2,66 0,713 2,68 0,872 

A2 2,49 1,015 2,45 0,999 2,62 0,931 2,54 0,884 2,42 0,846 2,47 0,914 

A3 2,67 1,000 2,67 0,933 2,68 1,029 2,72 0,964 2,69 0,828 2,68 0,946 

A4 3,04 1,014 2,95 0,910 3,12 0,939 3,06 0,971 2,98 0,944 3,02 0,874 

B1 2,65 0,933 2,52 0,930 2,57 0,816 2,61 0,888 2,65 0,759 2,63 0,867 

B2 2,67 1,000 2,60 0,807 2,76 0,715 2,68 0,793 2,51 0,921 2,69 0,788 
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 F.E. Mejía E. M. de 

Hostos 

E. Prud´Homme L.N. Núñez 

Molina 

J.V. 

Moscoso 

U. Montás 

B3 2,86 0,926 2,73 1,056 2,90 1,067 2,97 0,991 2,80 0,922 2,94 0,866 

C1 2,79 1,004 2,72 1,151 2,81 1,149 3,00 1,013 2,72 1,083 2,78 1,099 

C2 3,23 0,758 3,42 0,619 3,32 0,905 3,47 0,694 3,22 0,838 3,38 0,773 

C3 3,02 0,957 3,07 0,778 3,12 0,923 3,28 0,867 3,06 0,916 3,13 0,914 

C4 2,83 0,920 2,90 0,838 2,96 0,937 3,09 0,793 2,85 0,852 2,97 0,814 

D1 2,84 0,940 2,77 0,945 2,81 0,851 3,03 0,792 2,66 0,871 2,88 0,859 

D2 2,79 0,989 2,88 1,059 2,97 0,930 2,99 0,857 2,89 0,812 2,83 0,974 

D3 2,95 0,948 2,97 0,974 3,15 0,950 3,09 0,878 2,83 0,928 2,89 0,917 

E1 3,24 0,974 3,52 0,833 3,35 0,943 3,41 0,714 3,29 0,897 3,34 0,914 

E2 2,70 1,210 2,72 1,290 2,65 1,401 2,66 1,218 2,60 1,209 2,50 1,274 

E3 2,83 0,977 2,78 1,027 2,90 0,917 3,12 0,904 2,88 0,960 2,92 0,915 

F1 2,56 1,036 2,60 0,942 2,57 0,919 2,45 0,996 2,45 0,952 2,42 0,994 

F2 2,77 0,954 3,02 0,892 2,72 0,826 2,85 0,905 2,85 1,019 2,64 0,940 

F3 3,00 0,801 3,12 0,783 3,00 0,930 3,10 0,764 3,08 0,797 3,19 0,616 

F4 2,56 1,036 2,77 0,998 2,62 1,008 2,80 0,988 2,62 0,979 2,51 1,154 

F5 2,71 0,993 2,85 0,971 2,82 0,929 2,94 0,971 2,71 0,980 2,66 0,926 

DA 2,74 0,760 2,69 0,684 2,79 0,670 2,77 0,660 2,69 0,590 2,71 0,663 

DB 2,73 0,764 2,62 0,759 2,75 0,599 2,75 0,700 2,65 0,596 2,76 0,641 
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 F.E. Mejía E. M. de 

Hostos 

E. Prud´Homme L.N. Núñez 

Molina 

J.V. 

Moscoso 

U. Montás 

DC 2,96 0,725 3,03 0,654 3,05 0,786 3,21 0,671 2,96 0,689 3,06 0,658 

DD 2,86 0,795 2,87 0,817 2,98 0,704 3,04 0,726 2,79 0,711 2,87 0,774 

DE 2,92 0,846 3,01 0,813 2,97 0,784 3,06 0,707 2,92 0,756 2,92 0,781 

DF 2,72 0,746 2,87 0,697 2,75 0,680 2,83 0,760 2,74 0,718 2,68 0,702 

T 2,82 0,665 2,85 0,637 2,88 0,575 2,94 0,600 2,79 0,548 2,83 0,583 

 

Como puede observarse, las puntuaciones son similares entre los diversos recintos, 

y por tanto, no se dan diferencias significativas entre ellos, oscilando las 

puntuaciones medias entre 2,79 (Recinto J.M. Moscoso) y 2,88 (E. Prud´Homme). 

Por tanto, se puede señalar que las puntuaciones son muy similares entre los 

profesores que imparten docencia en los diferentes recintos de ISFODOSU. 

Como se ha señalado, en el instrumento se le preguntaba al docente, que tanto 

antes como después de su cumplimentación, se calificara respecto a su dominio en 

las competencias digitales como:  

• (A1) Novato/a (A2) Explorador/a  

• (B1) Integrador/a (B2) Experto/a  

• (C1) Líder/lideresa (C2) Pionero/a. 

Ofreciéndoles la siguiente significación de las diferentes categorías:   

• (A1) Novato/a: El uso que han realizado con las aplicaciones han sido casi 

nulo por lo que necesitan una guía y ayuda para poder desarrollar su labor. 

• (A2) Explorador/a: Acercan la tecnología a sus clases, pero sin incluirla en 

la metodología, necesitas saber cómo llevar a cabo un proceso de enseñanza 

mediado por la tecnología. 
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• (B1) Integrador/a: Trabajan con aplicaciones en varias situaciones de 

aprendizaje, observando qué herramienta les ayuda en mayor medida para 

cumplir su objetivo. 

• (B2) Experto/a: El uso que realizan de la tecnología es generalizado, 

buscando la excelencia y aplicando a nuevos contextos las metodologías que 

incluyen tecnologías. 

• (C1) Líder: Sirven a otros de guía y usan muchas opciones a la hora de incluir 

la tecnología en sus clases, adaptando al contexto las herramientas que 

tienen a su disposición. 

• (C2) Pionero/a: reflexionan sobre la inclusión de la tecnología y emprenden 

procesos innovadores siendo un ejemplo para otros docentes. 

4.2. Contrastes 

4.2.1. Diferencias en competencia digital docente en función del nivel 

competencial percibido 

Con el objeto de analizar si había cambiado su percepción inicial, aplicamos la 

prueba de rangos con signo de Wilcoxon, alcanzando los valores que se presentan 

en la Tabla 15. Para ello, se formuló la Hipótesis nula (H0) referida a la no existencia 

de diferencias significativas en cuanto al nivel de Competencia Digital Docente con 

un riesgo alfa de equivocarnos del ,05 o inferior, y la Hipótesis alternativa (H1) 

referida a la existencia de tales diferencias. 

Tabla 15  

W de Wilcoxon para el anál is is de diferencias en la valoración real izada por el docente  

 Pre - Pos 

Z -2,176 

Sig. asintótica(bilateral) ,030 
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El valor encontrado permite rechazar la H0 a nivel de p≤ ,5, y aceptar en 

consecuencia la H1, referida a la existencia de diferencias entre ambas 

puntuaciones. Para conocer a favor de quién se dieron las puntuaciones, aplicamos 

la prueba de rangos (Tabla 16). 

Tabla 16 

Prueba de rango 

 N Rango promedio Suma de rangos 

Pos - Pre Rangos negativos 49 62,51 3063,00 

Rangos positivos 75 62,49 4687,00 

Empates 346   

Total 470   

 

Los datos encontrados indican que los profesores tendieron a puntuarse de forma 

más elevada en la pregunta inicial que en la pregunta final. En consecuencia, 

podemos decir que el profesorado no es inicialmente consciente del dominio real 

que posee de la competencia digital docente, percepción que se transforma cuando 

se les expone a situaciones y acciones como las preguntadas en el instrumento de 

diagnóstico DigCompEdu. 

Presentados los resultados generalistas encontrados, pasaremos a ofrecer las 

posibles existencias de diferencias en competencias digitales docentes en función 

de diferentes variables: nivel formativo, tipo de contratación del docente, recinto 

donde labora el profesorado y área académica. 
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4.2.2. Diferencias en competencia digital docente en función del nivel 

formativo 

Con el fin de estudiar si existen diferencias significativas en las competencias 

digitales docentes en función del nivel formativo del docente, para el contraste 

estadístico se formularon las siguientes hipótesis: 

H0: No existen diferencias significativas en el nivel de competencias digitales 

docentes en función del nivel formativo del profesorado (Licenciatura, 

Especialidad, Maestría, Doctorado y Postdoctorado) con un riesgo alfa de 

equivocarnos del .05. 

H1: Existen diferencias significativas en el nivel de competencias digitales 

docentes en función del nivel formativo del profesorado (Licenciatura, 

Especialidad, Maestría, Doctorado y Postdoctorado) con un riesgo alfa de 

equivocarnos del .05. 

Para ello, aplicamos el estadístico de Kruskal-Wallis, alcanzándose los valores que 

se dan a conocer en la Tabla 17.  

Tabla 17  

Diferencias en función del t ipo de estudio 

 A B C D E F Total 

H de Kruskal-

Wallis 

1,76

5 

5,90

0 

9,57

4 

8,36

1 

15,86

7 

12,281 8,053 

Gl 4 4 4 4 4 4 4 

Sig. asintótica ,779 ,207 ,048 ,079 ,003 ,015 ,090 

Nota: A: Compromiso Profes ional,  B: Recursos Digitales, C: Pedagogía Digital,  D: Evaluación y 

Retroal imentación, E: Empoderar a los Estudiantes y F: Faci l i tar la Competencia Digital de los 

Estudiantes.  

Los valores obtenidos solo permiten rechazar la H0 en las siguientes áreas 

competenciales: “Pedagogía Digital”, “Empoderar a los estudiantes” y “Facilitar la 
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competencia digital de los estudiantes”, a un nivel de p≤ ,05 o inferior. Y no se 

rechazan ni para el total del instrumento, ni para las áreas competenciales 

“Compromiso profesional”, “Recursos digitales” y “Evaluación y retroalimentación”. 

Para conocer los casos en los que se habían rechazado la H0, a favor de quién se 

apuntaban en mayor medida las diferencias aplicamos la prueba de rango, 

alcanzándose los valores que se presentan en la Tabla 18. 

Tabla 18 

Prueba de rango 

 Nivel de formación académico N Rango promedio 

A Licenciatura 142 458,15 

Especialidad 26 458,27 

Maestría 606 464,28 

Doctorado 140 503,93 

Postdoctorado 26 515,12 

Total 940  

B Licenciatura 142 511,12 

Especialidad 26 444,50 

Maestría 606 450,33 

Doctorado 140 520,74 

Postdoctorado 26 474,27 

Total 940  
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 Nivel de formación académico N Rango promedio 

C Licenciatura 142 405,08 

Especialidad 26 385,50 

Maestría 606 479,99 

Doctorado 140 524,77 

Postdoctorado 26 399,35 

Total 940  

D Licenciatura 142 420,22 

Especialidad 26 389,73 

Maestría 606 468,22 

Doctorado 140 533,90 

Postdoctorado 26 537,65 

Total 940  

E Licenciatura 142 444,77 

Especialidad 26 263,42 

Maestría 606 463,89 

Doctorado 140 542,37 

Postdoctorado 26 585,19 
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 Nivel de formación académico N Rango promedio 

Total 940  

F Licenciatura 142 390,47 

Especialidad 26 409,19 

Maestría 606 473,00 

Doctorado 140 540,01 

Postdoctorado 26 536,27 

Total 940  

Total Licenciatura 142 428,58 

Especialidad 26 365,04 

Maestría 606 468,07 

Doctorado 140 536,90 

Postdoctorado 26 503,88 

Total 940  

Nota: A: Compromiso Profes ional,  B: Recursos Digitales, C: Pedagogía Digital,  D: Evaluación y 

Retroal imentación, E: Empoderar a los Estudiantes y F: Faci l i tar la Competencia Digital de los 

Estudiantes.  

Los datos encontrados permiten señalar que los profesores que tenían nivel de 

doctorado y postdoctorado son los que indican poseer mayores niveles de 

competencia digital docente. Hecho que ocurre también en las áreas 

competenciales donde no se rechazaron las H0. 
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4.2.3.- Diferencias en competencia digital docente en función del tipo de 

contratación 

A continuación, se procede a analizar si la variable de contraste “tipo de 

contratación” influye significativamente en la competencia digital docente que posee 

el profesorado. En consecuencia, se establecen las hipótesis que se presentan a 

continuación. 

H0. No existen diferencias estadísticamente significativas en función del tipo 

de contrato con relación al nivel de competencia digital docente. 

H1. Existen diferencias estadísticamente significativas en función del tipo de 

contrato con relación al nivel de competencia digital docente. 

Para su contraste, aplicamos de nuevo para su contraste el estadístico de Kruskal-

Wallis, obteniéndose las puntuaciones que se pueden consultar en la Tabla 19.  

Tabla 19 

Diferencias en competencia digital docente  en función del t ipo de contrato   

 A B C D E F Total 

H de Kruskal-Wallis 8,078 1,688 13,067 10,337 5,432 8,259 9,539 

gl 2 2 2 2 2 2 2 

Sig. asintótica ,018 ,430 ,001 ,006 ,066 ,016 ,008 

Nota: A: Área 1, B: Área 2, C: Área 3, D: Área 4, E: Área 5,  F: Área 6. 

Hay que señalar inicialmente que los valores competenciales alcanzados permiten 

indicar que hay diferencias significativas en la puntuación total del instrumento a un nivel 

de p≤ .01; por tanto, se acepta la H1. Los valores alcanzados para las distintas áreas 

competenciales permiten también rechazar la H0 en las áreas competenciales 

siguientes: “Compromiso profesional”, “Pedagogía Digital”, “Evaluación y 

retroalimentación” y “Facilitar la competencia digital de los estudiantes”, a un nivel de p≤ 
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.05 o inferior. Y no se rechazan las H0 en las áreas competenciales “Recursos digitales” 

y “Empoderar a los estudiantes” 

Para conocer en aquellos casos en los cuales se habían rechazado la H0, a favor de 

quién se daban mayoritariamente las diferencias aplicamos la prueba de rango, 

alcanzándose los valores que se presentan en la Tabla 20 

Tabla 20  

Prueba de rangos  

 Tipo de contratación N Rango promedio 

A Tiempo completo 177 254,25 

Por asignatura 285 226,31 

Por exclusividad 8 148,31 

Total 470  

B Tiempo completo 177 241,77 

Por asignatura 285 233,07 

Por exclusividad 8 183,25 

Total 470  

C Tiempo completo 177 262,54 

Por asignatura 285 220,87 

Por exclusividad 8 158,50 

Total 470  

D Tiempo completo 177 257,31 
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 Tipo de contratación N Rango promedio 

Por asignatura 285 224,56 

Por exclusividad 8 142,63 

Total 470  

E Tiempo completo 177 249,47 

Por asignatura 285 229,09 

Por exclusividad 8 154,75 

Total 470  

F Tiempo completo 177 253,03 

Por asignatura 285 227,38 

Por exclusividad 8 136,69 

Total 470  

Total Tiempo completo 177 256,92 

Por asignatura 285 224,65 

Por exclusividad 8 148,00 

Total 470  

Nota: A: Área 1, B: Área 2, C: Área 3, D: Área 4, E: Área 5, F: Área 6.  

Una vez realizado el análisis de rango promedio, se observa que el nivel de 

competencia digital docente es mayor para todo el profesorado con contrato a 
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tiempo completo. De otro lado, el profesorado con contrato por exclusividad se 

revela como aquel con menor nivel de competencia digital docente. 

4.2.4. Diferencias competencia digital docente en función del recinto donde 

desarrolla el docente su actividad docente 

A continuación, se usa la variable de contraste “recinto”. En este caso, solo se han 

tenido en cuenta a los docentes que se adscriben a un solo recinto. Por tanto, se 

establecen las siguientes hipótesis. 

H0. No existen diferencias estadísticamente significativas en función del 

recinto con relación al nivel de competencia digital docente. 

H1. Existen diferencias estadísticamente significativas en función del recinto 

con relación al nivel de competencia digital docente. 

En la Tabla 21 se presentan los resultados del estadístico Kruskal-Wallis, utilizado 

para su contraste. 

Tabla 21  

Diferencias en competencia digital docente función del recinto donde trabaja el docente  

 A B C D E F Total 

H de Kruskal-Wallis 2,809 3,543 6,513 4,141 1,699 3,313 2,451 

gl 4 4 4 4 4 4 4 

Sig. asintótica ,590 ,471 ,164 ,387 ,791 ,507 ,653 

Nota: A: Área 1, B: Área 2, C: Área 3, D: Área 4, E: Área 5, F: Área 6.  

La prueba H de Kruskal-Wallis no revela diferencias estadísticamente significativas 

(Sig.<.05) para el total de la prueba y sus dimensiones. Por tanto, se puede afirmar 

que no existen diferencias estadísticamente significativas en función del recinto con 

relación al nivel de competencia digital docente. En consecuencia, no se realiza 

análisis de rangos. 
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4.2.5. Diferencias competencia digital docente en función del área 

académica del docente. 

Finalmente, se usa la variable de contraste “área académica” (departamento). Las 

hipótesis formuladas para el contraste son las siguientes: 

H0. No existen diferencias estadísticamente significativas en función del área 

académica con relación al nivel de competencia digital docente. 

H1. Existen diferencias estadísticamente significativas en función del área 

académica con relación al nivel de competencia digital docente. 

En la Tabla 22, se presentan los resultados alcanzados. 

Tabla 22 

Diferencias en competencia digital docente  función del área académica del docente  

 A B C D E F Total 

H de Kruskal-Wallis 27,731 35,855 23,033 14,294 22,968 21,158 23,937 

gl 10 10 10 10 10 10 10 

Sig. asintótica ,002 ,000 ,011 ,160 ,011 ,020 ,008 

Nota: A: Área 1, B: Área 2, C: Área 3, D: Área 4, E: Área 5, F: Área 6.  

La prueba H de Kruskal-Wallis revela diferencias estadísticamente significativas 

(Sig.<.05) para el total de la prueba y sus dimensiones a excepción de D 

(Evaluación). 

En la Tabla 23, se presentan los resultados alcanzados en la prueba de rango. 

  



Doctorado en Ciencias Sociales y Jurídicas || Línea: Educación tecnológica y digital 

142 

Tabla 23  

Prueba de rangos  

 Área académica N Rango promedio 

A Lengua Española 45 184,19 

Matemáticas 47 168,19 

Ciencias Sociales 22 133,59 

Ciencias de la Naturaleza 31 194,00 

Ciencia y Tecnología 31 265,15 

Pedagogía y Práctica Docente 65 180,49 

Psicología 40 215,05 

Educación Física Biomédica 12 177,25 

Educación Física Perceptual-Motor 19 162,26 

Educación Física Educación Deportiva 28 188,57 

Inglés 41 209,29 

Total 381  

B Lengua Española 45 170,71 

Matemáticas 47 192,09 

Ciencias Sociales 22 138,89 

Ciencias de la Naturaleza 31 194,73 
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 Área académica N Rango promedio 

Ciencia y Tecnología 31 264,34 

Pedagogía y Práctica Docente 65 167,15 

Psicología 40 225,84 

Educación Física Biomédica 12 143,04 

Educación Física Perceptual-Motor 19 145,74 

Educación Física Educación Deportiva 28 196,98 

Inglés 41 216,46 

Total 381  

C Lengua Española 45 184,94 

Matemáticas 47 174,05 

Ciencias Sociales 22 157,93 

Ciencias de la Naturaleza 31 177,98 

Ciencia y Tecnología 31 270,94 

Pedagogía y Práctica Docente 65 194,97 

Psicología 40 202,60 

Educación Física Biomédica 12 208,96 

Educación Física Perceptual-Motor 19 179,68 
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 Área académica N Rango promedio 

Educación Física Educación Deportiva 28 187,77 

Inglés 41 168,80 

Total 381  

D Lengua Española 45 179,71 

Matemáticas 47 171,76 

Ciencias Sociales 22 180,59 

Ciencias de la Naturaleza 31 179,65 

Ciencia y Tecnología 31 246,35 

Pedagogía y Práctica Docente 65 194,05 

Psicología 40 216,25 

Educación Física Biomédica 12 199,00 

Educación Física Perceptual-Motor 19 190,29 

Educación Física Educación Deportiva 28 185,61 

Inglés 41 169,96 

Total 381  

E Lengua Española 45 214,67 

Matemáticas 47 153,53 
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 Área académica N Rango promedio 

Ciencias Sociales 22 144,66 

Ciencias de la Naturaleza 31 166,69 

Ciencia y Tecnología 31 225,82 

Pedagogía y Práctica Docente 65 197,53 

Psicología 40 226,69 

Educación Física Biomédica 12 157,71 

Educación Física Perceptual-Motor 19 194,50 

Educación Física Educación Deportiva 28 205,16 

Inglés 41 178,17 

Total 381  

F Lengua Española 45 210,31 

Matemáticas 47 156,06 

Ciencias Sociales 22 164,75 

Ciencias de la Naturaleza 31 191,73 

Ciencia y Tecnología 31 242,77 

Pedagogía y Práctica Docente 65 195,35 

Psicología 40 213,99 
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 Área académica N Rango promedio 

Educación Física Biomédica 12 206,67 

Educación Física Perceptual-Motor 19 190,21 

Educación Física Educación Deportiva 28 186,29 

Inglés 41 153,91 

Total 381  

Total Lengua Española 45 193,49 

Matemáticas 47 164,37 

Ciencias Sociales 22 146,14 

Ciencias de la Naturaleza 31 178,37 

Ciencia y Tecnología 31 264,05 

Pedagogía y Práctica Docente 65 188,62 

Psicología 40 219,34 

Educación Física Biomédica 12 185,29 

Educación Física Perceptual-Motor 19 178,95 

Educación Física Educación Deportiva 28 193,75 

Inglés 41 178,68 

Total 381  

Nota: A: Área 1, B: Área 2, C: Área 3, D: Área 4, E: Área 5, F: Área 6.  
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Una vez realizado el análisis de rango promedio, se observa que, en general, el nivel 

de competencia digital docente es mayor para todo el profesorado de Ciencias y 

Tecnología. Hay que destacar que el profesorado de Ciencias Sociales se sitúa en 

niveles inferiores de Competencia Digital Docente. 
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Capítulo 5. Discusión de resultados y 

conclusiones de la investigación 

La inclusión de la tecnología en los procesos de enseñanza-aprendizaje se da cada 

vez con mayor fuerza lo que la hace más importante. Todo ello se ha visto impulsado  

tras la aparición en el escenario mundial de la pandemia causada por la COVID-19, 

en la cual el proceso formativo se ha visto beneficiado por la utilización de la 

tecnología (Cabero-Almenara et al., 2022; Ferrando-Rodríguez, Gabarda & Marín-

Suelves, 2022) lo que repercutió para que el imaginario social que en determinado 

colectivo docente se disponía sobre la incorporación de las tecnologías digitales en 

la enseñanza se vieran modificadas y se potenciaran las percepciones sobre la 

significación de los modelos híbridos de enseñanza (Benito et al., 2021), situación 

que se desarrolló también en el contexto latinoamericano que es en el cual se 

desenvuelve la presente investigación (Pedró & Ramos, 2022) 

El poder actuar y llevar a buen fin los objetivos marcados en estos últimos años ha 

sido gracias a la competencia digital que se hace necesaria. La inclusión en la 

sociedad de la tecnología conlleva su aparición en las organizaciones educativas, 

donde el profesorado cuenta, cada vez más, con recursos técnicos que le ayudan a 

llevar a cabo su labor como docente. Tal y como se ha ido manifestando en la 

presente tesis, se hace necesario que los formadores adquieran y utilicen en niveles 

significativos la competencia digital para poder llevar a cabo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el contexto virtual e híbrido que se dieron en los 

momentos producidos por la pandemia y que se extenderán en los momentos 

postcovid (Alexander et al., 2019; García et al., 2022). Desarrollar la competencia 

digital conlleva conocer y poner en marcha un número de habilidades, 

conocimientos y actitudes, que tiene que conocer el profesorado con el fin de incluir 

aspectos técnicos, didácticos y pedagógicos al proceso de aprendizaje (Cabero-

Almenara et al., 2020). 
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Abordando las conclusiones que se obtienen de nuestro trabajo de investigación, la 

primera se refiere a la consolidación del modelo DigCompEdu, como uno de los 

marcos más significativos para reflexionar y formar al docente para la incorporación 

de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de 

enseñanza aprendizaje. Por tanto, nuestro trabajo refuerza y confirma los llevados 

a cabo en los últimos tiempos por diferentes autores (Cabero-Almenara et al., 2022; 

Romero et al., 2021) y más específicamente de los trabajos que se están realizando 

sobre la aplicación de marco DigCompEdu en el contexto latinoamericano (Loreli et 

al., 2019; Rojas et al., 2020; Martín-Párraga, et al., 2022 y 2023). 

Lo apuntado lleva a señalar que los resultados que se presentan en el trabajo son 

de suma relevancia para la consolidación del marco DigCompEdu, si tenemos en 

cuenta el interés y la toma de conciencia por parte de los docentes de las 

necesidades formativas en la materia que se estudia. El informe de Gudmundsdottir 

& Hatlevic (2018) van en la misma línea que nuestro trabajo, dado que focalizaban 

los mismos en la formación que se le proporciona al profesorado en materia de 

tecnología educativa.  

Ello lleva también a destacar, como mencionan Cabero-Almenara & Palacios-

Rodríguez, (2020), se deben plantear nuevas formas de organizar la formación de 

los docentes con el fin de fortalecer el desarrollo competencial en tecnologías, 

ajustándolo a lo que solicita la sociedad en la que vivimos. Las dimensiones de la 

competencia digital del profesorado son la tecnológica y la pedagógica, siendo la 

primera la que hace referencia a las competencias docentes que se deben desplegar 

por parte del profesorado en sus clases para estar a la altura de lo que solicita la 

sociedad actual (Llorente e Iglesias, 2018; Roig-Vila et al., 2015). La segunda, la 

pedagógica, hace referencia directa a las relacionadas con los procesos formativos 

y el desarrollo de competencias en los discentes. (Cabero-Almenara & Palacios-

Rodríguez, 2020).  

Los valores de fiabilidad alcanzado, tanto en la globalidad del instrumento, como en 

las diferentes dimensiones que lo conforman, indican la fiabilidad del instrumento 
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del DigCompEdu utilizado en la presente investigación (Cabero-Almenara & 

Palacios-Rodríguez, 2020). Valores que por otra parte coinciden con los resultados 

encontrados por otros investigadores en sus diferentes trabajos (Ghomi y Redecker, 

2019; Rojas et al., 2020; Cabero-Almenara et al., 2022; Mattar et al., 2022; Martín-

Parraga et al., 2022). 

Este alto índice de fiabilidad y la diversidad de trabajos realizados sobre el modelo, 

como se expuso en capítulos anteriores, permite señalar los siguientes aspectos:  

1. Marca las pautas de trabajo a partir un modelo competencial basado en la 

tecnología para los docentes.  

2. Ofrece un escenario firme, sustentado por estudios previos, que sirve para 

orientar las políticas educativas los distintos niveles educativos.  

3. Plasma una guía en forma de descriptores que facilita la planificación y 

creación de aplicaciones y recursos para evaluar y formar de manera 

contextualizada a cada uno de los centros educativos. 

4. Implementa un código comunicativo que sirve para todos aglutinado en 

mensajes comunes que faciliten el intercambio de opiniones y la generación 

de nuevos escenarios entre los centros educativos y las instituciones.  

5. Indica un punto de partida para dejar constancia de la importancia que la 

tecnología toma en los procesos educativos, en la economía, la sociedad y 

el empleo.  

Se debe dejar constancia, una vez más, del papel fundamentalmente que juegan los 

marcos competenciales como este que sirven de sustento para la presente 

investigación, los cuales sirven para diseñar planes formativos del profesorado e 

indican los criterios para evaluar y desarrollar la acción docente en el aula. La 

orientación que se le ofrece a los docentes sobre la competencia hace que estos 

puedan repensar cómo deben de actuar en su quehacer docente. Al mismo tiempo, 

como puntos de partida para el desarrollo profesional y desde la continua formación 

pueden servir para trazar itinerarios formativos tanto para el propio docente como 
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para los centros e instituciones dado que se pueden personalizar las acciones 

formativas a partir del nivel en el que se encuentre el profesor dentro del marco 

competencial y de cada una de sus áreas. La calidad de la formación y el 

empoderamiento de los docentes se puede ver reseñado a partir de DigCompEdu, 

ya que contribuirá a mejorar la acción educativa mediada por la tecnología. Este 

marco supone un cambio de la forma de pensar a la hora de incluir la tecnología 

afectando a la organización, la comunicación e incluso la metodología usada hasta 

el momento. Todo ello lleva a reflexionar sobre la formación del profesorado con el 

fin de poner en práctica un proceso de enseñanza-aprendizaje que acerque al 

estudiante al contexto actual donde nos encontramos en una sociedad mediada en 

todo momento por la tecnología. El docente debe involucrarse para escalar entre los 

distintos niveles de las distintas competencias con el fin de pasar del control técnico 

de las herramientas a un nivel que le permite ser innovador en el uso de las mismas 

(Flores & Roig, 2016). 

Continuando con las conclusiones que se derivan del presente trabajo, se pueden 

plantear las siguientes fruto de los objetivos de investigación planteados al inicio del 

mismo: 

1. El profesorado, en un amplio porcentaje, indica que tiene alguna experiencia 

en acciones formativas online. Este dato facilita la posibilidad de llevar a cabo 

con los docentes actividades de formación combinando la presencialidad con 

la formación online. 

2. Un alto porcentaje del profesorado deja constancia que usa las tecnologías 

de la información y comunicación para desarrollar su actividad profesional de 

la enseñanza. 

3. En términos generales, se observa que el profesorado de ISFODOSU tiene 

un nivel intermedio de competencia digital docente a partir del modelo 

DigCompEdu. Aspecto que coincide con los trabajos realizados por otros 

investigadores, tanto en contextos europeos, como latinoamericanos y 

asiáticos, e independientemente del nivel educativo en el cual se 

desenvuelve el docente (Bilbao-Aiastui, Arruti & Carballedo, 2021; Cabero-
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Almenara et al., 2021; Santos & Pedro, 2022; Martín-Parraga et al., 2023; 

Rubio-Gragera et al., 2023) 

4. Con respecto a las áreas del marco competencial de DigCompEdu, el nivel 

intermedio es el que predomina en las mismas.  

5. Las características del instrumento, hace que el docente se autovalore 

respecto al dominio de las competencias digitales que posee, dos veces. Una 

antes de cumplimentar el propio instrumento y dos una vez realizado. 

Percibiéndose inicialmente con un mayor dominio, de lo que después de 

reflexionar sobre las diferentes preguntas considera que posee, Lo que 

sugiere que los niveles de competencias digitales que poseen los docentes 

son más inferiores de lo que usualmente cree. 

6. Aunque la investigación se realiza en una Universidad, se han recogido 

información de las diferentes sedes que esta Universidad posee a lo largo 

del país dominicano. Los datos obtenidos indican que no existen diferencias 

significativas en lo que respecta a la Competencia Digital Docente. Este 

hecho facilita la posibilidad de crear un plan formativo común a todo el 

profesorado de los diferentes recintos donde imparten docencia. 

7. Los docentes que tienen posesión del doctorado o estudios posdoctorales 

indican puntuaciones más superiores que otros docentes sin esas 

titulaciones, aun así, es evidente que se deben de llevar a cabo acciones 

formativas en todos los niveles de formación del profesorado se cual sea su 

titulación. 

8. Los distintos tipos de contrato laboral del profesorado conllevan distinto nivel 

en lo que respecta a la competencia digital docente, con ello se advierten 

diferencias significativas. Por su parte, el profesorado contratado a tiempo 

completo indica que tienen mayor nivel de competencial mientras que los que 

se encuentran contratados por exclusividad o por asignaturas reflejan menor 

nivel. 

Tal y como señalan Casal-Otero et al., (2021) se infiere que existe necesidad de 

programas formativos dirigidos al profesorado en lo que se refiere a las 
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competencias digitales. Estas acciones que se deben plantear han de ser 

reajustadas con el fin de evitar focalizar las mismas en las herramientas y en las 

técnicas pasando a estar dirigidas para tener la capacidad por parte del docente de 

incluir la tecnología en su práctica profesional. 

Se han evidenciado la existencia de variables que influyen en la adquisición de la 

competencia digital docente, las mismas indicen directamente en el uso y en la 

capacidad de uso a un alto nivel por parte de los docentes. Existen variables muy 

significativas que reflejan que la edad se convierte en un elemento diferenciador a 

la hora de tener una correcta competencia digital que les permita crear contenidos 

mediados por la tecnología, poner en práctica metodologías gamificadoras o 

introducir el uso de robótica en sus clases. Se hace necesario impulsar unos planes 

de formación integrales que faciliten la inclusión de las TIC en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje adaptados a las carencias que muestran los centros 

educativos. 

La contribución que realiza este trabajo al contexto formativo se puede resumir en 

la necesidad de trabajar con el profesorado universitario de ISFODOSU en planes 

de formación que se ajusten a sus necesidades para mejorar la competencia digital 

del profesorado. Se hace necesario poner en valor la necesidad de realizar estudios 

que aporten una visión más concreta de las necesidades que tienen los docentes 

con mayor o menor experiencia profesional en materia de competencias digitales. 

Las administraciones e instituciones deben tomar en cuenta los datos puestos de 

manifiesto en este trabajo para analizar y organizar las acciones formativas 

encaminadas a la formación de los docentes en competencias digitales. 

Al mismo tiempo se sugiere que el “Congreso caribeño de investigación educativa” 

que anualmente realiza la institución de ISFODOSU, y que, en el presente año, se 

realizará su cuarta edición, se dedique uno monográfico a la temática de las 

“Competencias Digitales Docentes” y a la “Formación del Profesorado” en ellas. 

Por lo que se refiere a la formación del profesorado la línea abierta en la Universidad 

de Sevilla mediante la creación de un t-MOOC, que ha sido evaluado positivamente 
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por los docentes en los lugares en los cuales se ha puesto en acción (Amorós-

Poveda et al., 2022; Cabero-Almenara et al., 2021; Cabero-Almenara et al., 2023), 

puede ser una acción a contemplar para la formación del profesorado en la 

adquisición de las Competencias Digitales Docentes bajo la propuesta del marco 

DigCompEdu. 

Por lo que se refiere a las limitaciones del trabajo, se declaran y asumen las 

siguientes:  

A) Indicar que el presente trabajo pretendía inicialmente realizar un estudio 

comparativo entre el profesorado de dos instituciones, una universitaria y 

otra no universitaria en cuanto a competencia digital docente de cada 

institución. El proceso de recogida de datos no pudo llevarse a cabo 

según lo planificado, dado que la institución no universitaria seleccionada 

pasó a manos de otro grupo empresarial que no se encontraba alineado 

con la investigación propuesta. Para aumentar la muestra, se decide 

trabajar con todas las localizaciones en las que ISFODOSU imparte 

formación en el ámbito universitario.  

B) El tipo de muestra con la que se ha contado puede limitar este trabajo, ya 

que no ha sido aleatoria, sino que han sido los profesores que nos ha 

suministrado la institución los que han participado como muestra de este 

trabajo. Se propone realizar los próximos estudios con muestras 

aleatorias donde todos los individuos de la población tienen iguales 

oportunidades de ser seleccionados, aunque en las poblaciones grandes 

es difícil disponer de los datos necesarios para este tipo de muestreo. 

C) El instrumento de recogida de información, aunque presenta un alto nivel 

de fiabilidad, ha sido utilizado por diferentes investigadores y en distintas 

instituciones educativas de diferente nivel educativo. Es un instrumento 

que mide las autopercepciones que el docente posee respecto a su nivel 

de competencia digital, que como hemos visto es variable. 
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El trabajo de investigación realizado abre diferentes líneas futuras de investigación, 

como las que a continuación se declaran:   

1. Uso de modelos corroborados científicamente para dar validez a las 

herramientas que evalúen las competencias digitales.  

2. Conocer y definir el nivel de competencia digital a partir de estudios 

comparativos entre diferentes niveles educativos (Universidad, bachillerato, 

formación inicial, etc.) y de distintos contextos de aprendizaje (públicos y 

privados).   

3. Visibilizar entre distintos grupos de profesionales de la educación la brecha 

digital que sufren.  

4. Diseñar y desarrollar planes de formación contextualizados con el fin de 

mejorar el nivel dentro de las competencias digitales del profesorado.  

5. Adaptar a cada uno de los contextos lo que se indica desde el modelo 

estudiado, teniendo en cuenta que debemos de partir de lo global a lo 

singular.  

6. Desarrollar nuevas herramientas para la evaluación de las competencias 

digitales docentes que amplíen y mejoren lo propuesto por la herramienta 

utilizada en este trabajo de Tesis.  

7. Al mismo tiempo consideramos la necesidad de llevar a cabo estudios 

comparativos del modelo DigCompEdu entre diferentes países 

latinoamericanos. En este aspecto se debe señalar que en el “Grupo de 

Investigación Didáctica (GID): Análisis Tecnológico y cualitativo. HUM-0390”, 

se vienen efectuando trabajos en distintos países y Universidades 

Latinoamericanas (Martín-Parraga et al., 2022 y 2023). Trabajos que por otra 

parte ya se vienen realizando por distintos investigadores y entre diferentes 

países (Padilla et al., 2019; Anaya et al., 2022; Urrea-Solano et al., 2022).   

Los resultados obtenidos pueden ser usados por parte de ISFODOSU como guía 

que sirva de diseño y selección de un curriculum, que le sirva al profesorado para 
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mejorar su competencia digital docente, haciendo posible llevar a cabo itinerarios de 

aprendizaje personalizados. Para llevar a cabo esta propuesta de curriculum 

formativo, se deben tener en cuenta ciertos parámetros: 

1. Las acciones formativas deben ir encaminadas más allá de conocer la 

mera herramienta: se debe ampliar el objetivo, se ha de trabajar con la 

inclusión de las mismas en el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante 

una metodología adecuada para cada caso. Potenciando la incorporación de 

metodologías activas por parte de los docentes. 

2. La inclusión de la tecnología en el proceso formativo se debe de dar a 

partir de la práctica y de repensar su uso por parte de los docentes, haciendo 

partícipe al profesorado de la inclusión tecnológica y permitiéndole adaptar y 

crear desde su posición como docente, no como técnico, nuevas 

herramientas, metodologías y procesos evaluativos que favorezcan la 

inclusión de la tecnología en su labor profesional. En definitiva, la creación 

de entornos formativos enriquecidos por las tecnologías. 

3. Por otra parte la institución debe fomentar la incorporación de un itinerario 

formativo que le facilite al docente la certificación y acreditación de los 

diferentes niveles establecidos dentro de la propuesta del DiCompEdu y que 

de esta forma el docente puede ir avanzando por los mismos: A1 (Novato/a), 

A2 (Explorador/a), B1 (Integrador/a), B2 (Experto/a), C1 (Líder) y C2 

(Pionero/a).  
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Anexos 

Anexo I. Instrumento de recogida de datos 

DigCompEdu. ISFODOSU 

Esta herramienta de autoevaluación se basa en el Marco Europeo de Competencia 

Digital del Profesorado (DigCompEdu) de la Unión Europea. DigCompEdu establece 

22 competencias organizadas en seis áreas. Las competencias se explican en seis 

niveles diferentes de competencia (A1, A2, B1, B2, C1, C2). DigCompEdu está 

dirigida a todos los niveles educativos. El principal objetivo del marco es apoyar y 

alentar a los educadores en el uso de herramientas digitales para la mejora e 

innovación educativa. El cuestionario tiene como objetivo permitirle reflexionar sobre 

sus fortalezas y debilidades en el uso de las tecnologías digitales. 

Le invitamos a autoevaluarse con 22 ítems que son representativos de las 22 

competencias en DigCompEdu. 

Al final de la encuesta, obtendrá sus resultados y retroalimentaciones. En cada una 

de ellas, se le recomendarán una serie de estrategias para fortalecer su nivel 

competencial. 
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SOBRE DigCompEdu 

¿Cómo cree que es actualmente su competencia digital como docente? 

Asigne un nivel de competencia de A1 a C2, donde A1 es el más bajo y C2 el 

más alto. Probablemente soy un/a... 

• A1: Novato/a 

• A2: Explorador/a 

• B1: Integrador/a 

• B2: Experto/a 

• C1: Líder 

• C2: Pionero/a 
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ÁREA 1. COMPROMISO PROFESIONAL 

La competencia digital de los docentes se expresa en su capacidad para utilizar las 

tecnologías digitales no solo para mejorar la enseñanza, sino también para 

interaccionar profesionalmente con compañeros/as, alumnado, familia y distintos 

agentes de la comunidad educativa. Además, esta comunicación a través de la 

tecnología permite el desarrollo profesional individual y la innovación colectiva y 

continua en la organización educativa. Este es el enfoque del Área 1. 

Las opciones de respuesta están organizadas por distintos niveles de compromiso 

con las tecnologías digitales. 

Elija la opción que mejor refleje su práctica habitual. 

 

Uso sistemáticamente diferentes canales digitales para mejorar la 

comunicación con el alumnado, las familias y mis compañeros/as. Por 

ejemplo: correos electrónicos, aplicaciones de mensajería tipo Whatsapp, 

blogs, el sitio web de la institución… 

• Raramente uso canales de comunicación digital. 

• Uso canales de comunicación digital básicos. Por ejemplo, el correo 

electrónico. 

• Combino diferentes canales de comunicación. Por ejemplo: el correo 

electrónico, el blog de clase, el sitio web de la institución… 

• Selecciono, ajusto y combino sistemáticamente diferentes soluciones 

digitales para comunicarme de manera efectiva. 

• Reflexiono, discuto y desarrollo proactivamente mis estrategias de 

comunicación. 
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Uso tecnologías digitales para trabajar con mis compañeros/as dentro y fuera 

de la universidad. 

• Rara vez tengo la oportunidad de colaborar con otros compañeros/as. 

• A veces intercambio materiales con compañeros/as. Por ejemplo: vía 

memoria USB, correo electrónico… 

• Entre compañeros/as, trabajamos juntos en entornos de colaboración o 

usamos unidades compartidas. 

• Intercambio ideas y materiales con profesores externos a mi organización. 

Por ejemplo, en una red de profesores en línea. 

• Creo materiales de forma colaborativa con otros profesores en una red en 

línea. 

Desarrollo activamente mi competencia digital docente. 

• Rara vez tengo tiempo para trabajar en mi competencia digital docente. 

• Mejoro mi competencia a través de la reflexión y la experimentación. 

• Uso distintos recursos para desarrollar mi competencia digital docente. 

• Discuto con mis compañeros/as cómo usar las tecnologías digitales para 

innovar y mejorar la práctica educativa. 

• Ayudo a mis compañeros/as en el desarrollo de sus estrategias de 

enseñanza con tecnología digital. 

Participo en cursos de formación online. 

• Es algo que todavía no he considerado. 

• Todavía no, pero estoy interesado en ello. 

• He participado en 1 o 2 cursos online de formación docente. 

• He participado en más de 2 cursos online de formación docente. 

• Frecuentemente participo en todo tipo de cursos online que mejoran mi 

formación como docente. 
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ÁREA 2. RECURSOS DIGITALES 

Una de las competencias clave que el docente debe desarrollar es identificar buenos 

recursos educativos. Además, debe ser capaz de modificarlos, crearlos y 

compartirlos para que se ajusten a sus objetivos, alumnado y estilo de enseñanza. 

Al mismo tiempo, debe saber cómo usar y administrar de manera responsable el 

contenido digital, respetando las normas de derechos de autor y protegiendo los 

datos personales. Estos temas son el corazón del Área 2. 

Las opciones de respuesta están organizadas por distintos niveles de compromiso 

con las tecnologías digitales. 

Elija la opción que mejor refleje su práctica habitual. 

 

Uso sistemáticamente diferentes canales digitales para mejorar la 

comunicación con el alumnado, las familias y mis compañeros/as. Por 

ejemplo: correos electrónicos, aplicaciones de mensajería tipo Whatsapp, 

blogs, el sitio web de la institución… 

• Raramente uso canales de comunicación digital. 

• Uso canales de comunicación digital básicos. Por ejemplo, el correo 

electrónico. 

• Combino diferentes canales de comunicación. Por ejemplo: el correo 

electrónico, el blog de clase, el sitio web de la institución… 

• Selecciono, ajusto y combino sistemáticamente diferentes soluciones 

digitales para comunicarme de manera efectiva. 

• Reflexiono, discuto y desarrollo proactivamente mis estrategias de 

comunicación. 
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Uso tecnologías digitales para trabajar con mis compañeros/as dentro y fuera 

de la universidad. 

• Rara vez tengo la oportunidad de colaborar con otros compañeros/as. 

• A veces intercambio materiales con compañeros/as. Por ejemplo: vía 

memoria USB, correo electrónico… 

• Entre compañeros/as, trabajamos juntos en entornos de colaboración o 

usamos unidades compartidas. 

• Intercambio ideas y materiales con profesores externos a mi organización. 

Por ejemplo, en una red de profesores en línea. 

• Creo materiales de forma colaborativa con otros profesores en una red en 

línea. 

Desarrollo activamente mi competencia digital docente. 

• Rara vez tengo tiempo para trabajar en mi competencia digital docente. 

• Mejoro mi competencia a través de la reflexión y la experimentación. 

• Uso distintos recursos para desarrollar mi competencia digital docente. 

• Discuto con mis compañeros/as cómo usar las tecnologías digitales para 

innovar y mejorar la práctica educativa. 

• Ayudo a mis compañeros/as en el desarrollo de sus estrategias de 

enseñanza con tecnología digital. 

Participo en cursos de formación online. 

• Es algo que todavía no he considerado. 

• Todavía no, pero estoy interesado en ello. 

• He participado en 1 o 2 cursos online de formación docente. 

• He participado en más de 2 cursos online de formación docente. 

• Frecuentemente participo en todo tipo de cursos online que mejoran mi 

formación como docente. 
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ÁREA 3. PEDAGOGÍA DIGITAL 

La competencia fundamental de todo el marco DigCompEdu es saber diseñar, 

planificar e implementar el uso de tecnologías digitales en las diferentes etapas del 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Además, se aboga por un cambio de enfoques 

y metodologías que estén centradas en el alumnado. Este es el poder real de las 

tecnologías digitales y el aspecto más importante del Área 3. 

Las opciones de respuesta están organizadas por distintos niveles de compromiso 

con las tecnologías digitales. 

Elija la opción que mejor refleje su práctica habitual. 

 

Considero cuidadosamente cómo, cuándo y por qué usar las tecnologías 

digitales en clase, para garantizar que se aproveche su valor añadido. 

• No uso o raramente uso la tecnología en clase. 

• Hago un uso básico del equipo disponible. Por ejemplo: equipo de audio, 

televisión, proyector, pizarra digital… 

• Uso una gran variedad de estrategias digitales en mi enseñanza. 

• Uso herramientas digitales para mejorar sistemáticamente la enseñanza. 

• Uso herramientas digitales para implementar estrategias pedagógicas 

innovadoras. 

Superviso las actividades e interacciones de mis alumnos en los entornos de 

colaboración en línea que utilizamos. 

• No uso entornos digitales con mis alumnos. 

• No superviso la actividad de los estudiantes en los entornos en línea que 

utilizamos. 

• De vez en cuando los reviso y tengo en cuenta. 

• Regularmente superviso y analizo la actividad en línea de mis alumnos. 

• Regularmente intervengo con comentarios para motivar o corregir la 

actividad en línea de mi alumnado. 
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Cuando mis alumnos trabajan en grupos o equipos, usan tecnologías digitales 

para adquirir y documentar conocimientos. 

• Mis alumnos no trabajan en grupos. 

• No me es posible integrar las tecnologías digitales en el trabajo grupal. 

• Aliento a los estudiantes que trabajan en grupos a buscar información en 

línea o a presentar sus resultados en formato digital. 

• Cuando trabajan en grupos, siempre pido que utilicen Internet para encontrar 

información y presentar sus resultados en formato digital. 

• Mis alumnos intercambian y crean conocimiento en forma conjunta en un 

espacio de colaboración en línea. Por ejemplo: blog de clase, plataforma 

virtual, wiki… 

Uso tecnologías digitales para permitir que los estudiantes planifiquen, 

documenten y evalúen su aprendizaje por sí mismos. Por ejemplo: pruebas de 

autoevaluación, portafolio digital, blogs, foros, chats académicos, 

videocolaboraciones... 

• No es posible en mi ambiente de trabajo. 

• Mis alumnos reflexionan sobre su aprendizaje, pero no con las tecnologías 

digitales. 

• Algunas veces uso, por ejemplo, pruebas para autoevaluación. 

• Utilizo una gran variedad de herramientas digitales para permitir que los 

alumnos planifiquen, documenten o reflexionen sobre su aprendizaje. 

• Integro sistemáticamente diferentes herramientas digitales para permitir que 

los alumnos planifiquen, monitoreen y reflexionen sobre su progreso. 
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ÁREA 4. EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 

Las tecnologías digitales pueden mejorar las estrategias de evaluación existentes y 

dar lugar a nuevos y mejores métodos de evaluación. Además, al analizar la gran 

cantidad de datos (digitales) disponibles sobre las (inter-) acciones individuales de 

los estudiantes, los docentes pueden ofrecer comentarios y apoyos más específicos. 

El Área 4 aborda este cambio en las estrategias de evaluación. 

Las opciones de respuesta están organizadas por distintos niveles de compromiso 

con las tecnologías digitales. 

Elija la opción que mejor refleje su práctica habitual. 

 

Uso estrategias de evaluación digital para monitorear el progreso de los 

estudiantes. 

• No superviso el progreso de los estudiantes. 

• Superviso el progreso de los estudiantes regularmente, pero no con medios 

digitales. 

• A veces uso herramientas de evaluación digital. Por ejemplo: un cuestionario, 

pruebas tipo test online… 

• Uso una gran variedad de herramientas digitales para evaluar y monitorizar 

el progreso de los estudiantes. 

• Utilizo sistemáticamente una gran variedad de herramientas digitales para 

evaluar y monitorizar el progreso de los estudiantes. 

  

  



Doctorado en Ciencias Sociales y Jurídicas || Línea: Educación tecnológica y digital 

196 

Analizo todos los datos disponibles para identificar al alumnado que necesita 

apoyo adicional. “Datos” incluye: participación de los estudiantes, desempeño, 

calificaciones, asistencia, actividades e interacciones sociales en entornos en 

línea... El “alumnado que necesita apoyo adicional” es: aquel en riesgo de 

abandono, bajo rendimiento, trastorno de aprendizaje, necesidades específicas de 

aprendizaje o que carece de habilidades transversales (habilidades sociales, 

verbales o de estudio). 

• Estos datos no están disponibles y/o no es mi responsabilidad analizarlos. 

• Solo analizo datos académicamente relevantes. Por ejemplo: desempeño, 

calificaciones… 

• Considero datos sobre la actividad y el comportamiento del alumnado para 

identificar a los estudiantes que necesitan apoyo adicional. 

• Regularmente examino todas las evidencias disponibles para identificar a los 

estudiantes que necesitan apoyo adicional. 

• Analizo sistemáticamente los datos, identifico al alumnado con necesidad de 

apoyo adicional e intervengo de manera oportuna. 

 

Uso tecnologías digitales para proporcionar retroalimentación (feedback) 

efectiva. 

• La retroalimentación no es necesaria en mi entorno de trabajo. 

• Proporciono comentarios a los estudiantes, pero no en formato digital. 

• A veces utilizo formas digitales de proporcionar comentarios. Por ejemplo: 

puntuaciones automáticas en cuestionarios en línea, comentarios o "me 

gusta" en entornos en línea... 

• Utilizo una gran variedad de formas digitales de retroalimentación. 

• Uso sistemáticamente medios digitales para proporcionar retroalimentación. 
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ÁREA 5. EMPODERAR A LOS ESTUDIANTES 

Una de las fortalezas clave de las tecnologías digitales en la educación es su 

potencial para impulsar la participación activa de los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje y su autonomía sobre el mismo. Además, las tecnologías digitales se 

pueden utilizar para ofrecer actividades de aprendizaje adaptadas al nivel de 

competencia de cada estudiante, sus intereses y necesidades de aprendizaje. Sin 

embargo, se debe tener cuidado de no exacerbar las desigualdades existentes (por 

ejemplo, en el acceso a las tecnologías digitales) y asegurar la accesibilidad para 

todos los estudiantes, incluidos aquellos con necesidades especiales de 

aprendizaje. El Área 5 aborda estos problemas. 

 Las opciones de respuesta están organizadas por distintos niveles de compromiso 

con las tecnologías digitales. 

Elija la opción que mejor refleje su práctica habitual. 

 

Cuando propongo tareas digitales, considero y abordo posibles problemas 

como el acceso igualitario a los dispositivos y recursos digitales; problemas 

de compatibilidad o nivel bajo de competencia digital del alumnado. 

• No suelo proponer tareas digitales. 

• Mi alumnado no tiene problemas con el acceso y uso de la tecnología digital. 

• Adapto la tarea para minimizar las dificultades. 

• Discuto posibles obstáculos con los estudiantes y propongo soluciones. 

• Soy flexible con las tareas digitales y/o permito variedad. Por ejemplo: adapto 

la tarea, discuto soluciones, ofrezco formas alternativas para completar la 

tarea… 
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Uso tecnologías digitales para ofrecer al alumnado oportunidades de 

aprendizaje personalizadas. Por ejemplo: asignación de diferentes tareas 

digitales para abordar las necesidades de aprendizaje individuales, tener en 

cuenta las preferencias e intereses... 

• En mis clases, todos los estudiantes deben hacer las mismas actividades. 

• Proporciono a los estudiantes recursos digitales adicionales. 

• Proporciono actividades digitales opcionales para el alumnado que tenga un 

nivel más avanzado o que necesita refuerzo. 

• Siempre que es posible, uso tecnologías digitales para ofrecer oportunidades 

de aprendizaje diferenciadas. 

• Adapto mi enseñanza para vincularla con las necesidades individuales de 

aprendizaje de los estudiantes. 

Uso tecnologías digitales para que el alumnado participe activamente en clase. 

• En mis clases no es posible involucrar activamente al alumnado. 

• Involucro a los estudiantes activamente, pero no con las tecnologías 

digitales. 

• En mis clases, uso estímulos digitales motivadores. Por ejemplo: videos, 

animaciones, dibujos animados, simulaciones, juegos serios… 

• Mis estudiantes se involucran con los medios digitales en mis clases. Por 

ejemplo: actividades en línea, juegos, concursos, aplicaciones… 

• Mi alumnado utiliza sistemáticamente las tecnologías digitales para 

investigar, discutir y crear conocimiento. 
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ÁREA 6. FACILITAR LA COMPETENCIA DIGITAL DE LOS ESTUDIANTES 

La capacidad de facilitar la competencia digital de los estudiantes es una parte 

integral de la competencia digital de los docentes y es la principal temática del Área 

6. 

Las opciones de respuesta están organizadas por distintos niveles de compromiso 

con las tecnologías digitales. 

Elija la opción que mejor refleje su práctica habitual. 

 

Enseño al alumnado cómo evaluar la confiabilidad de la información buscada 

en línea y a identificar información errónea y/o sesgada. 

• Esto no es posible en mi asignatura o ambiente de trabajo. 

• De vez en cuando les recuerdo que no toda la información en línea es 

confiable. 

• Les enseño a discernir entre fuentes confiables y no confiables. 

• Discuto con los estudiantes cómo verificar la exactitud de la información. 

• Discutimos exhaustivamente cómo la información se genera y puede 

distorsionarse. 
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Propongo tareas que requieren que los estudiantes usen medios digitales para 

comunicarse y colaborar entre sí o con una audiencia externa. 

• Esto no es posible en mi asignatura o ambiente de trabajo. 

• Solo en raras ocasiones se requiere que mis estudiantes se comuniquen o 

colaboren en línea. 

• Mis alumnos utilizan comunicación digital y cooperación principalmente entre 

ellos. 

• Mis estudiantes utilizan formas digitales para comunicarse y cooperar entre 

sí y con una audiencia externa. 

• Programo tareas sistemáticas que permiten a los estudiantes ampliar sus 

habilidades comunicativas comunicándose entre sí y con audiencias 

externas. 

Propongo tareas que requieren que los estudiantes creen contenido digital. 

Por ejemplo: videos, audios, fotos, presentaciones, blogs... 

• Esto no es posible en mi asignatura o ambiente de trabajo. 

• Esto es difícil de implementar con mis alumnos. 

• A veces, como una actividad divertida. 

• Mis alumnos crean contenidos digitales como parte integral de su 

aprendizaje. 

• Es una parte integral de su aprendizaje y sistemáticamente incremento el 

nivel de dificultad para desarrollar más sus habilidades. 
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Enseño al alumnado cómo comportarse de manera segura y responsable en 

línea. 

• Esto no es posible en mi asignatura o ambiente de trabajo. 

• Les informo que deben tener cuidado al transmitir información personal en 

línea. 

• Explico las reglas básicas para actuar de forma segura y responsable en 

entornos en línea. 

• Discutimos y acordamos reglas de conducta en línea. 

• Desarrollamos sistemáticamente reglas sociales para el alumnado en los 

diferentes entornos digitales que usamos. 

Animo al alumnado a usar las tecnologías digitales de manera creativa para 

resolver problemas concretos. Por ejemplo, superar obstáculos o retos 

emergentes en su proceso de aprendizaje. 

• Esto no es posible con mis alumnos debido al ambiente de trabajo. 

• Rara vez tengo la oportunidad de fomentar la resolución digital de problemas 

de los estudiantes. 

• Ocasionalmente, siempre que surge una oportunidad. 

• A menudo experimentamos con soluciones tecnológicas a problemas 

concretos. 

• Integro sistemáticamente tareas para la resolución digital de problemas de 

forma creativa. 
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FINALMENTE 

…algunas cuestiones sobre usted. 

  

Para mejorar este cuestionario, nos gustaría hacerle algunas preguntas. Sólo 

usaremos esta información para comprender mejor qué tipo de usuario es. 

 

 

Sexo 

• Mujer 

• Hombre 

Edad 

• Menos de 25 años 

• 25-29 años 

• 30-39 años 

• 40-49 años 

• 50-59 años 

• 60 o más años 

Incluyendo el periodo académico actual (E-A-2023), ¿cuántos años tiene de experiencia 

docente? 

• 1-3 años 

• 4-5 años 

• 6-9 años 

• 10-14 años 

• 15-19 años 

• 20 o más años 
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Años de experiencia docente en el ISFODOSU 

• 1-3 años 

• 4-5 años 

• 6-9 años 

• 10-14 años 

• 15-19 años 

• 20 o más años 

Tipo de contratación 

• Tiempo completo 

• Por asignatura 

• Por exclusividad 

Nivel de formación académico 

• Licenciatura 

• Especialidad 

• Maestría 

• Doctorado 

• Postdoctorado 

¿En qué nivel de formación imparte clase? 

 
Sí No 

Grado 
  

Posgrado 
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Recinto 

 
Sí No 

Félix Evaristo Mejia  
 

Eugenio María de Hostos  
 

Emilio Prud´Homme  
 

Luís Napoleón Núñez Molina  
 

Juan Vicente Moscoso  
 

Urania Montás  
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Seleccione el área académica a la que pertenece 

 Sí No 

Lengua Española   

Matemáticas   

Ciencias Sociales   

Ciencias de la Naturaleza   

Ciencia y Tecnología   

Pedagogía y Práctica Docente   

Psicología   

Educación Física Biomédica   

Educación Física Perceptual-Motor   

Educación Física Educación Deportiva   

Inglés   
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Seleccione él o los planes de estudio en los que labora 

 Sí No 

Licenciatura en Educación Inicial   

Licenciatura en Educación Primaria Primer Ciclo   

Licenciatura en Educación Primaria Segundo Ciclo   

Licenciatura en Educación Física   

Licenciatura en Lengua Española y Literatura Orientada a la 

Educación Secundaría 

  

Licenciatura en Matemática Orientada a la Educación Secundaria   

Licenciatura en Ciencias Sociales Orientada a la Educación 

Secundaria 

  

Licenciatura en Biología Orientada a la Educación Secundaria   

Licenciatura en Educación Artística   

 

¿Cuánto tiempo lleva usando la tecnología como herramienta educativa? 

• Menos de 1 año 

• 1-3 años 

• 4-5 años 

• 6-9 años 

• 10-14 años 

• 15-19 años 

• 20 años o más 
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¿Qué tipo de herramientas digitales usa su alumnado para su aprendizaje? 

 Sí No 

Escuchar audios   

Crear audios   

Ver vídeos   

Crear vídeos   

Ver presentaciones de diapositivas   

Crear presentaciones de diapositivas   

Ver páginas web educativas   

Crear páginas web educativas   

Hacer actividades en línea   

Crear actividades en línea   

Hacer cuestionarios (test) en línea   

Crear cuestionarios (test) en línea   

Usar la plataforma educativa   

Colaborar en la plataforma educativa   

Jugar a videojuegos   

Crear videojuegos   

Ver posters digitales, mapas conceptuales, herramientas de planificación...   
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Crear posters digitales, mapas conceptuales, herramientas de 

planificación... 

  

Ver blogs o wikis   

Crear blogs o wikis   

Usar robótica   

Usar gamificación (Kahoot, Plickers, Menti...)   

Usar realidad aumentada   

Usar realidad virtual   

Usar laboratorios remotos   

Usar REA (Recursos Educativos en Abierto)   

Otros   

 

¿Ha participado como estudiante/participante en algún curso virtual? 

• Sí 

• No 

¿Existe la unidad de apoyo tecnológico a la docencia /mesa de ayuda en tu 

recinto? 

• Sí 

• No 
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¿Tu recinto participa en algún programa TIC o de digitalización de centros 

promovido por la administración? 

• Sí 

• No 

• No lo sé 

Si tu recinto SI participa en este tipo de programas, ¿estás comprometido con 

el programa? 

• Sí 

• No 

• Mi recinto no participa 

Más o menos, ¿qué porcentaje de tiempo dedica al uso de la tecnología en 

clase? 

• 0-10% 

• 11-25% 

• 26-50% 

• 51-75% 

• 76-100% 
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En su día a día… 

 Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Sé manejar una 

computadora. 

     

 

Sé manejar una 

tablet. 

     

Sé manejar un 

teléfono 

inteligente. 

     

Me considero 

competente en 

cuanto al 

manejo de 

internet. 

     

Siento 

curiosidad por 

nuevas 

aplicaciones, 

programas y 

recursos 

digitales. 
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Finalmente, ¿cómo evaluaría su competencia digital docente después de 

responder al cuestionario? 

Asigne un nivel de competencia de A1 a C2, donde A1 es el más bajo y C2 

el más alto. Probablemente sea un/a más alto. 

Probablemente sea un/a... 

• A1: Novato/a 

• A2: Explorador/a 

• B1: Integrador/a 

• B2: Experto/a 

• C1: Líder 

• C2: Pionero/a 

 

 

 

 

 




