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Resumen 

 

La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar el nivel de 

alfabetización digital de los profesores de secundarias de la ciudad de Mérida, Yucatán, México; 

y su relación con las variables sociodemográficas, académicas y laborales. 

Es un estudio de carácter cuantitativo, correlacional, transeccional y retrospectivo en la 

que participaron 37 docentes de dos escuelas secundarias de Mérida, que fueron seleccionados 

por muestreo no probabilístico por conveniencia en el que se seleccionaron dos escuelas (pública 

y privada). El instrumento utilizado se obtuvo a través de la literatura y fue realizado por Angulo, 

Pizá, Mortis, García, Valdés, Carlos y Torres (2012), del Instituto Tecnológico de Sonora. La 

recolección de datos se llevó a cabo de manera virtual por el formulario Google. 

Entre los principales hallazgos, se destaca que la mayoría de los docentes se perciben 

competentes con respecto a su nivel de alfabetización digital. Al evaluar las dimensiones que 

conforman el instrumento (cognitiva, instrumental y didáctica-metodológica), se encontró como 

área de oportunidad la dimensión cognitiva al catalogarse con un bajo nivel. Las variables 

atributivas que se asociaron significativamente con la percepción del nivel de alfabetización 

digital fueron la edad, la capacitación y si las instituciones cuentan con un centro de cómputo. 

Por lo tanto, se concluye que necesario capacitar a los docentes de Yucatán y mejorar sus 

competencias digitales. En cuanto en las dimensiones instrumental y didáctica-metodológica se 

recomienda evaluar constantemente y trabajar con la dimensión cognitiva para mantener 

actualizados los conocimientos de los docentes sobre las herramientas digitales. 
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Capítulo I 

En el siguiente apartado se presenta una breve introducción del tema de investigación, los 

antecedentes; así como también, se plantea la problemática junto con los objetivos generales y 

específicos. Por último, se describe la justificación de la importancia de llevar a cabo el estudio. 

 

Introducción 

La incursión de la sociedad al mundo tecnológico es relevante a nivel global por los 

beneficios que otorga en las diferentes áreas de cualquier índole, el progreso tecnológico de los 

países mejora la calidad de vida en el aspecto económico, laboral y educativo (Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [Unesco] 2019). Por esta razón, la 

alfabetización digital es crucial para adquirir nuevos conocimientos y habilidades del siglo XXI 

en el que se desenvuelvan hábilmente en esta sociedad cambiante (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE, 2020). 

En países como Finlandia, Islandia y Suecia se incrementó el interés de los docentes por 

formarse en el campo de las TIC y el uso de la tecnología en el aula, lo que ha beneficiado el 

aprendizaje de los estudiantes razón por la cual existe una disminución significativa en esta área 

(OCDE, 2019). En los países Latinoamericanos como Chile, Colombia y México, más del 70% 

del alumnado declara haber recibido formación sobre el uso de las TIC en su educación inicial 

(OCDE, 2020). Hasta ahora, se han obtenido resultados poco satisfactorios en la resolución de 

problemas en entornos digitales en el marco del Programa para la Evaluación Internacional de 

Competencias de Adultos (PIAAC) y al menos el 60% de los docentes necesita desarrollar sus 

habilidades en las TIC (OCDE, 2020). 

En México se han implementado diversas iniciativas desde hace décadas que han 

impulsado el uso de las tecnologías en el nivel básico (primaria, secundaria y bachillerato), tales 
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como: RedEscolar (1997-2004), Enciclomedia (2004-2011), Habilidades Digitales para Todos 

(2009-2012), Micompu.mx (2013-2014), México Digital (2013-2015) y @prende.mx (2014- 

2016) (Secretaría de Educación Pública [SEP], 2016). Actualmente, el gobierno cuenta con el 

proyecto de Google for Education para la capacitación docente en todos los niveles de educación 

básica con el fin de diseñar aprendizajes y sesiones con las herramientas ofrecidas por la 

tecnología (Díaz, 2020). En este país el porcentaje de profesores que hacen uso de las TIC en sus 

actividades de desarrollo profesional es el 64% de los cuales el 16% presenta altos niveles de 

necesidad de una formación en TIC, así mismo el 25% de los lideres escolares afirman sobre la 

escases e insuficiencia tecnológica para enseñanza (OCDE, 2019). 

A pesar de los programas que se han implementado y la cantidad de dispositivos que se 

han distribuido (tabletas y computadoras portátiles) con el fin de alfabetizar digitalmente a la 

comunidad educativa, aún falta seguir incrementando el nivel de las competencias digitales en el 

profesorado (Fernández et al., 2020). Debido a que, si un docente no se encuentra alfabetizado 

digitalmente, el aprendizaje de los estudiantes no mejorará a pesar de que se involucre la 

tecnología ya que se necesita de la mediación y formación del profesor (OCDE, 2019). Por 

supuesto, no puede considerarse totalmente fallido los programas, pues han aportado 

conocimientos a la sociedad, aunque están limitados para desempeñarse como se ha estimado 

desde un principio (Gómez y Calderón, 2018). 

Por su parte, Ramírez (2016) y Mortis et al. (2017) coinciden que la entrega de 

dispositivos no aporta mucho al profesorado o al alumnado si no se acompaña de un programa de 

formación para su utilización en la enseñanza y el desarrollo de actividades escolares. Esto se 

agrava aún más por la falta de conectividad en las escuelas públicas en el nivel básico, más de la 

mitad de las escuelas en el país no cuentan con acceso a las TIC que propicie el fomento de las 
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competencias digitales y los docentes han tenido que valerse con sus propios recursos (Fernández 

et al., 2020). 

El uso de la tecnología digital (hardware, software y recursos educativos digitales) en los 

ambientes de enseñanza y aprendizaje es un campo bastante amplio y conforme el tiempo avanza 

se agregan nuevas investigaciones entorno lo que sucede en la actualidad, centrándose en todos 

los niveles educativos sin excluir a ninguno, a principios del XXI fue el auge de las TIC en la 

educación, las universidades son las que tuvieron un mayor avance por implementarlas en el 

aprendizaje de los estudiantes (Sadaf y Gezer, 2020). Es por ello, que la mayoría de los estudios 

se enfocan en el nivel superior, además que son pocos los que se centran desde la perspectiva 

docente (Ramírez y Gracia, 2013; Hall et al. 2014). Por todo lo anterior, en este estudio se 

propuso investigar las variables atributivas que influyen en el nivel de alfabetización digital que 

poseen los docentes de nivel secundaria. 

Antecedentes 

 

En México, la inserción de la tecnología en nivel básico de las escuelas públicas ocurrió a 

finales de los años noventa. A continuación, se presentan los programas que se han implementado 

a lo largo de los últimos sexenios (Díaz, 2014; SEP, 2016; SEP, 2019): 

Red Escolar: fue efectuado en el año 1997 por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y 

el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE). Este programa tuvo el 

objetivo de permitir el acceso a la conectividad y a los equipos de cómputo de escritorio en las 

escuelas de ese nivel educativo. Otras acciones que se desarrollaron en el marco de este proyecto 

fue la instauración de laboratorios de cómputo, la creación de portales educativos, contenidos 

digitales, esto constituyó la introducción de las TIC en la educación mexicana. 

Enciclomedia: fue implementado durante el período del 2004 al 2011, el cual tuvo por 

objetivo equipar las aulas de quinto y sexto grado de nivel primaria con pizarras digitales, una 



4 
 

 

 

computadora por salón, proyectores e impresoras, entre otros recursos digitales. Dicho proyecto 

se renombró como Aulas Telemáticas en la educación primaria. Aunque, se le criticó la falta de 

inclusión ya que muy pocos estudiantes pudieron acceder a los contenidos, debido a la carencia 

de la infraestructura anteponiendo la apariencia sobre la calidad y privando de formación al 

docente para hacer uso de estas herramientas tecnológicas en el aula, así como se evidenció la 

penuria de un seguimiento en el contexto áulico. 

Habilidades Digitales para Todos (HDT): se introdujo en las escuelas telesecundarias en 

el año 2009, el cual tuvo por objetivo mejorar el aprendizaje con base en las TIC, ampliar las 

competencias para la vida y el desarrollo que demanda la sociedad mediante las aulas temáticas 

proporcionando equipamiento tecnológico, conectividad, así como la formación docente. Se 

destaca que poseía tres niveles de portales educativos (federal, estatal y local) y cada uno 

brindaba un acervo de materiales digitales basado en contenidos curriculares de las sesiones de 

clases para aprovechar al máximo los recursos. A partir de este proyecto, se aprobó el acuerdo 

592 de la SEP en el que se establecieron seis estándares que indicaban el nivel de dominio 

requerido en el manejo de las tecnologías digitales que se esperaba que alcancen todos los 

estudiantes de educación básica. Cabe destacar que este programa es un antecedente del modelo 

One Laptop Per Child (OLPC) también conocido como modelo 1 a 1 que se insertó un poco tarde 

a México a diferencia de otros países latinoamericanos, para las secundarias generales, técnicas y 

telesecundarias. Dicho modelo consistió en que cada alumno y docente tuvieran acceso a una 

computadora, proyector, pizarra digital, acceso a la conectividad y los recursos respectivos en el 

aula. 

Programa de Educación y Cultura Digital TELMEX: es una de las iniciativas más 

destacables bajo el modelo 1 a 1 e integra dos proyectos orientados hacia el fomento de las 

habilidades digitales. El primer proyecto, fue nombrado como Biblioteca Digital TELMEX con el 
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propósito de descender la brecha digital. En el año 2014 tenía un total de 3, 600 bibliotecas 

digitales dotadas con recursos tecnológicos y con acceso gratuito a lo más nuevo para la 

sociedad, así mismo se ofreció personal capacitado para impartir talleres o capacitación para el 

desarrollo de competencias básicas del manejo de computadoras, de igual manera se brindó la 

alternativa del préstamo del equipo para el hogar. El segundo proyecto, se enfocó en la educación 

básica y consistió en la instalación de un aula de cómputo que contara con todas las herramientas, 

dispositivos generales y un tutor digital que acompañaría a los actores educativos durante la 

realización de las actividades curriculares. Adicionalmente, en el portal del programa se 

impartieron cursos, talleres, tutoriales y materiales de apoyo en línea. 

Mi Compu.MX: se implementó durante el ciclo escolar 2013-2014 bajo el enfoque 1 a 1, 

este programa se comprometió a mejorar las formas, condiciones de estudio, fortalecer a los 

docentes para abatir la brecha digital del país. Para ello, se otorgaron 240,000 computadoras a los 

alumnos de escuelas públicas de 5° y 6° grado de primaria contenidos educativos precargados 

tomando de referencia los recursos utilizados en los programas de Enciclomedia y HDT. La 

prueba piloto se realizó en los estados de Colima, Sonora y Tabasco. Posteriormente, se 

extendería en toda la nación en busca de realizar una cruzada para la alfabetización digital. Con 

respecto a la adopción y desarrollo de las TIC durante el periodo 2014-2018, se presentó una 

Estrategia Digital Nacional dentro los objetivos de del programa denominado “Educación de 

Calidad” para la integración de las TIC en la educación mexicana. 

@prende.mx: esta iniciativa se presentó como una continuidad del programa 

MiCompu.mx, el cual abarcó el Programa de Inclusión y Alfabetización Digital (PIAD), 

implementado del año 2013 al 2015. Posteriormente, en el año 2016 se presentó el Programa de 

Inclusión Digital (PID), el cual se dotó de dispositivos móviles para fortalecer el sistema 

educativo y reducir la brecha digital, se entregaron más de 700,000 tabletas con recursos 
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educativos precargados para los estudiantes de 5° grado y personal educativo de las primarias del 

Estado de Colima, Distrito Federal, Estado de México, Puebla, Sonora y Tabasco, posteriormente 

se entregaron los dispositivos a otros estados, entre ellos Yucatán. 

@prende 2.0: este programa surge como una prueba piloto efectuada en 65 escuelas en 

diferentes estados como Aguascalientes, México, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí y 

Zacatecas. El objetivo consistía en ayudar a los agentes educativos para fortalecer las habilidades 

digitales en todos los grados de primaria, el aula @aprende 2.0 constaba de contenidos, cursos, 

talleres y recursos educativos digitales para concebir un ambiente colaborativo del aprendizaje en 

conjunto con la tecnología. Cabe destacar, que en esta plataforma cualquier usuario podía acceder 

al repositorio de la red. Actualmente tiene una vigencia de tres ciclos escolares 2018-2019, 2019- 

2020 y 2020-2021. 

Agenda Digital Educativa: esta iniciativa está siendo implementada en el sexenio actual 

(2018-2024). Para ello, se tomaron en cuenta las deficiencias que se han encontrado en los 

programas anteriores por falta de formación docente, conectividad, infraestructura, actualización 

de contenido educativo y se propuso crear la Agenda Digital Educativa como un instrumento 

integrador y planificador de aquellas políticas públicas en relación con el uso de las Tecnologías 

de la Información, Comunicación, Conocimiento y Aprendizaje Digitales (TICCAD) en el 

Sistema Nacional (SEN), donde se proponen los 5 ejes rectores de la Nueva Escuela Mexicana: 

1) Formación, 2) Actualización y acreditación docente, 3) Construcción de una cultura digital, así 

como la producción y difusión de los recursos educativos digitales enfocados en la enseñanza y 

aprendizaje, asegurándose de construir la conectividad y la modernización, y por último, 5) La 

investigación, desarrollo, innovación y creatividad digital educativa; busca fortalecer los procesos 

de enseñanza y de aprendizaje desarrollando habilidades, saberes, competencias digitales 

alineados con el contenido del currículo. Para concluir este apartado es importante mencionar que 
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Agenda Digital 
Educativa 

2018-2024 

Digitales para Todos 

2009-2012 
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2014-2016 

Habilidades 

En 

 

la corporación Alphabet a través de la herramienta Google For Education 

(https://edu.google.com/intl/es-419/) se encuentra colaborando con la iniciativa de la Nueva 

Escuela Mexicana para capacitar a todos los docentes contribuyendo al mantenimiento de la 

educación a distancia debido al confinamiento. 

Figura 1. 

 

Evolución de los programas implementados 
 
 

 
Nota: elaboración con base en Díaz (2014); SEP (2016); SEP (2019). 

 

A pesar de que el impacto de estas iniciativas en los estudiantes y profesores de educación 

básica es poco significativo, no puede decirse que han sido programas fallidos pues han aportado 

conocimientos a la sociedad, aunque están limitados para desempeñarse como se ha estimado 

desde un principio. 

En cuanto las políticas públicas que apoyan la formación docente en el nivel de 

secundaria, la Ley General de la Educación en su capítulo XI de las Tecnologías de la 
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Información, Comunicación, Conocimiento y Aprendizaje Digital para la formación con 

orientación integral del educando declara en su artículo 84, 85 y 86 Constitucional vigente a 

partir del 30 de septiembre del año 2019, estableció una Agenda Digital Educativa en el que se 

estipula la relevancia de alfabetizar digitalmente a los docentes, siendo las autoridades 

correspondientes las responsables de brindar estos módulos de formación, capacitación y 

actualización ya que las tecnologías son inestables por lo que los agentes educativos siempre 

estarán aprendiendo las nuevas formas de la tecnología. 

Planteamiento del problema 

 

Se considera que la tecnología puede ser parte de la solución por promover las 

competencias digitales que la sociedad requiere en la actualidad, con el fin de disminuir la brecha 

digital del país y favorecer a la mejora de la calidad y de una vida futura cada vez más digital; 

desde la arista educativa, la tecnología tiene un gran reto de ser involucrada en las aulas, dado su 

impacto en la educación, es una herramienta indispensable para mejorar el proceso de 

instrucción, por lo que el campo educativo ha tenido una creciente transformación en su relación 

con las TIC. Asimismo, innovar los métodos didácticos y generar competencias digitales y 

cognitivas de los estudiantes se fomenta las capacidades para interactuar ágilmente en la sociedad 

del conocimiento (OCDE, 2020). 

No obstante, existe una problemática que precede desde años atrás pese a los programas y 

estrategias que se han implementado en el país, aunque han sido años de aciertos y errores que no 

cumplieron con el objetivo principal, se han logrado resultados poco positivos y aun éstos 

carecieron de falta de continuidad; se planteó educar con tecnología pero no se pensó en construir 

una sociedad digitalizada, evidenciando una necesidad por crear una población más inclusiva en 

el entorno virtual de la educación en México (SEP, 2019). 
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Hoy en día, los profesores fungen como una guía en la formación de los estudiantes como: 

referentes de ayuda para la resolución de problemas, como adultos y una figura de autoridad, son 

los encargados de liderar el aprendizaje transmitiendo las herramientas y conocimientos básicos 

para el autoaprendizaje, desenvolviéndose adecuadamente en una sociedad digitalizada. Sin 

embargo, es necesario que los docentes adquieran estas capacidades con el fin de hacer uso de las 

TIC, sobre todo que puedan utilizar las diversas herramientas que la web 2.0 ofrece y 

permanezcan en actualización constante de sus habilidades (Peñalva et al., 2018). 

Desde luego, algunas investigaciones concluyen que existen diversos factores asociados 

con la alfabetización digital (Pozo et al., 2020; Ruiz del Hoyo et al., 2021; Falcó 2017; Mortis et 

al., 2013; Shiang et al., 2014; Valdivieso y Gonzales, 2016; Siddiq y Scherer, 2016; Sadaf y 

Gezer, 2020; Oyo et al., 2017; Quaicoe y Pata, 2020), que impiden que los profesores desarrollen 

efectivamente sus habilidades que propician la brecha digital. Uno de estos factores es la edad, 

debido que a mayor número experimentan más dificultad para utilizar la tecnología a diferencia 

de los más jóvenes (Siddiq y Scherer, 2016; Valdivieso y González, 2016; Pozo et al., 2020), los 

profesores con edad avanzada pertenecientes a las generaciones Baby boomer (nacidos entre 

1945 y 1964) o X (nacidos entre 1965 y 1981) se han enfrentado a dificultades al estar delante a 

una computadora por poseer escasas nociones sobre su utilidad en el campo educativo (Mortis et 

al. 2013; Said et al.2015; Olivas y González,  2020). 

Por otro lado, se menciona que el sexo es un factor predominante que define el nivel de 

competencias digitales, debido a que estudios han verificado que los hombres son los que poseen 

mayor alfabetización digital a diferencia de las mujeres (Suarez et al., 2011; Roig et al., 2015; 

Siddiq y Scherer, 2016) aunque este depende del contexto, debido a que en ciertos países, las 

profesoras por motivos de la cultura no tienen una cercanía con las tecnologías, en consecuencia 

poseen un menor nivel de competencias digitales a diferencia de los hombres (Moyenga y Usta, 
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2019). Así mismo, existe la creencia de que carecen de seguridad para utilizar una computadora 

enfocada en la enseñanza (Siddiq y Scherer, 2016). No obstante, otros estudios muestran que las 

mujeres poseen mayores competencias digital en la creación de contenidos a diferencias de los 

hombres, mientras que estos últimos poseen un nivel alto de habilidades para la resolución de 

problemas en comparación a las mujeres (Pozo, et al., 2020). 

De igual manera, se encuentra la actitud y la motivación son otros factores que incitan las 

habilidades de los profesores por utilizar las tecnologías, ya que algunos estudios afirman que la 

edad no es un obstáculo para dominar el uso de las TIC centrado en el ámbito pedagógico, sino 

que se trata sobre una actitud positiva por parte de los docentes (Falcó, 2017; Lorenz et al., 2018). 

Adicionalmente, se reporta en la literatura que profesores con más de 20 años de experiencia 

enseñando conocen el beneficio de estas en el campo educativo (Záhorec et al., 2019). Por lo 

tanto, debido a la innovación de las TIC es importante que las escuelas de nivel básico ofrezcan 

capacitación y actualización permanente para incrementar el nivel de alfabetización digital del 

profesorado para fomentar una actitud positiva hacia el uso de las TIC en su práctica docente 

(Oyo et al., 2017; Quaicoe y Pata, 2020). Finalmente, se destaca que los cursos estén orientado a 

la edad y género de los profesores para recibir la capacitación respondiendo a las necesidades 

actuales (Siddiq y Scherer, 2016; Záhorec et al., 2019, Linne, 2020). 

Otro de los factores existentes es la falta de recursos o de conocimientos sobre las TIC, el 

apoyo de la institución, la resistencia al cambio, así como una política institucional que demande 

el uso de las herramientas tecnológicas en el aula que obstaculizan el aprendizaje digital al privar 

a los docentes de estos recursos. Así como también, que no se cuente con conexión a Internet o 

sea demasiado lento (Popova y Fabre, 2017; Oyo et al., 2017; Lorenz et al., 2018; Sadaf y Gezel, 

2020; Quaicoe y Pata, 2020). Otro factor tomado en cuenta que se asocia con el nivel de 

alfabetización digital es la zona geográfica, aunque algunos estudios muestren que no existe 
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alguna diferencia significativa en lo que respecta a la alfabetización digital (Cañón et al., 2016; 

Quaicoe y Pata, 2020). 

Cabe destacar que hay docentes que muestran una actitud positiva ante este cambio, 

interesados por desarrollar y aprender sobre las tecnologías digitales para implementarlas en su 

didáctica, ya que encuentran que es atractivo y motivador para las generaciones jóvenes que 

nacieron en la era digital (Huertas y Pantoja, 2016). En efecto, los retos para el profesorado son 

enormes debido a que los alumnos más jóvenes tienen nuevas formas de aprender y saben más 

sobre el uso de aplicaciones o como resolver ciertos problemas técnicos, aunque a veces 

desconocen el uso de la tecnología de manera segura o como un recurso que les ayudará en su 

aprendizaje, ya que usualmente sirve para fines comunicativos. Es por ello, que se cuestiona 

sobre la preparación del docente actual para liderar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

nuevas generaciones Y o Millennials (nacidos entre 1982 y 1994), Z o Posmilenial (nacidos entre 

1995 y 2010) y Alfa (nacidos a partir del año 2013) y la necesidad de seguir actualizándose ante 

los nuevos cambios (Fernández y Fernández, 2016). 

Por otro lado, la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la 

Información en los Hogares realizada en el año 2019, presenta que solo el 44.3% cuenta con 

computadora en los hogares, el 56.4% tiene acceso al Internet y el 44.6% utiliza la computadora 

(De la Cruz, 2020). De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 

2019), en las zonas urbanas el 73.1% cuenta con internet mientras que en las rurales solo el 

40.6% (Ducoing, 2020). Los datos estadísticos señalan la brecha digital existente del país al no 

contar con los recursos tecnológicos suficientes, esta situación ha ocasionado dificultades, tal y 

como la limitada e insuficiente formación didáctica del docente con respecto a la creación de 

ambientes digitales de aprendizaje, ya que una de las necesidades es la falta del empleo de 

recursos digitales orientados como estrategias didácticas, competencia que incluye la dimensión 
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intelectual y cognitiva (Trejo, 2020). Por el contrario, también se cuenta con docentes expertos y 

capacitados en el manejo de las tecnologías, pero es raro encontrarse con personal preparado y 

formado para una educación a distancia (Ducoing, 2020). 

Por su parte, el informe ejecutivo de la mejora continua de la educación del Gobierno de 

México (MEJOREDU, 2020), sobre las experiencias de las comunidades educativas, los docentes 

hacen mención sobre la necesidad de reforzar su formación, de capacitación para el uso de las 

plataformas, diseño de recursos digitales y actividades para el estudiante sin conexión y 

evaluación de los aprendizajes. 

La formación del profesorado en materia de tecnologías ha sido dejada en segundo plano 

por el propio sistema educativo, ajenos a la tecnología, se dieron la ardua labor de idear 

estrategias que no han sido lo suficiente para que se propicie el proceso de enseñanza-aprendizaje 

(Díaz, 2020). 

La alfabetización digital es una problemática latente que data desde principios del siglo 

XXI y conforme avanzaba el tiempo la situación tomó un rumbo distinto, el empleo de las TIC en 

la educación depende de los conocimientos y habilidades tecnológicas que posea el profesor 

(Sánchez et al., 2018), hasta cierto punto, se procuró cambiar el estado de la situación a partir de 

equipamiento tecnológico en las instituciones educativas dado que los estudiantes tienen mayor 

habilidad en el uso de las TIC al ser nativos digitales (Orosco et al., 2021) a partir de ello se 

busca rehacer el currículo educativo que implementen la tecnología en las aulas (Calle y Lozano, 

2019). 

Si bien, la literatura menciona las ventajas que ofrece las TIC en el ámbito educativo, la 

realidad es que los docentes no presentan el nivel de alfabetización digital pertinente para 

desenvolver en el contexto áulico y la brecha digital ha impedido generar las competencias 

digitales requeridas en la sociedad que busca la alfabetización digital (Champa et al., 2021). En 
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consecuencia, de la pandemia ocasionada por la COVID-19, la educación dio un giro inesperado 

generando una nueva dinámica escolar, por lo que la educación presencial paso a ser una 

educación virtual (Deroncele et al., 2021), lo que conllevo a los docentes al uso de plataformas y 

recursos digitales obligatoriamente, sin embargo, se enfrentaron a dificultades para llevar a cabo 

sus clases, debido al escaso conocimiento y bajo nivel de alfabetización digital que poseen 

(Linne, 2020). 

Los estudios realizados hasta el momento en México indican que existe un nivel bajo 

(Ruiz del Hoyo et al., 2021; Vásquez y Vera, 2013) de alfabetización digital en los docentes de 

secundaria, en otros estudios, se ha obtenido un nivel medio (Mortis et al., 2013; Salazar, 2020), 

además, estos estudios también investigaron las variables: sexo, actitud, edad, capacitación, nivel 

educativo, etc., que inciden en el nivel de alfabetización digital, al igual, de que se ha enseñado 

poco de cómo utilizar las TIC y el acceso a estas es cada vez más difícil (Ramírez et al, 2020). 

Lamentablemente, si esta situación no se atiende, la forma de enseñar quedará en lo 

obsoleto aun cuando el mundo sigue innovando día tras día (Salazar, 2020; Vólquez y Amador, 

2020). Aun así, existen otros factores que afectan el nivel de alfabetización digital docente, por 

lo que es necesario determinar cuáles son los que impiden generar las competencias digitales 

(Sosa y Valverde, 2020). Finalmente, es un tema que se debe evaluar constantemente ante los 

cambios que experimenta el sistema educativo que permita a los docentes una actualización de 

los recursos tecnológicos (Vólquez y Amador, 2020). 

Este estudio pretende analizar la correlación de las variables atributivas que influyen en el 

nivel de alfabetización digital de los profesores de nivel secundaria de la ciudad de Mérida, 

Yucatán, México. 

Preguntas de investigación 
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¿Cuál es el nivel de alfabetización digital de los profesores de secundarias de Mérida, 

Yucatán, México? 

¿Cuáles son las variables atributivas que influyen en el nivel de alfabetización digital de 

los profesores de secundaria de Mérida, Yucatán, México? 

¿Cuáles son las variables atributivas en conjunto que influyen en el nivel de alfabetización 

digital de los profesores de secundaria de Mérida, Yucatán, México? 

Objetivo general 

 

Determinar la relación entre el nivel de alfabetización digital de los profesores de 

secundaria y las variables sociodemográficas, académicas y laborales. 

Objetivos específicos 

 

• Identificar el nivel de alfabetización digital de acuerdo con la percepción del 

profesorado. 

• Establecer la relación conjunta entre el nivel de alfabetización digital de los 

profesores de secundaria y las variables sociodemográficas, académicas y 

laborales. 

• Identificar la percepción de los profesores de secundaria sobre los beneficios, 

dificultades y necesidades que involucra usar las TIC en la práctica docente. 

Hipótesis 

H₀: No existe relación significativa entre las variables sociodemográficas, académicas y 

laborales de los profesores de secundarias de la ciudad de Mérida, Yucatán, México; y su nivel de 

alfabetización digital. 
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H1: Existe relación significativa entre las variables sociodemográficas, académicas y 

laborales de los profesores de secundarias de la ciudad de Mérida, Yucatán, México; y su nivel de 

alfabetización digital. 

H₀: No existe relación significativa conjunta entre las variables sociodemográficas, 

académicas y laborales de los profesores de secundarias de la ciudad de Mérida, Yucatán, 

México; y su nivel de alfabetización digital. 

H1: Existe relación significativa conjunta entre las variables sociodemográficas, 

académicas y laborales de los profesores de secundarias de la ciudad de Mérida, Yucatán, 

México; y su nivel de alfabetización digital. 

Justificación 

 

Alfabetizar e instruir a los docentes es de suma importancia para el uso adecuado y 

dominio de las competencias digitales que forman parte de la educación virtual de la actualidad, 

mismas en el que predomina la implementación y enseñanza, desde su labor es la encargada de 

desarrollar sujetos críticos y reflexivos capaces de desenvolverse en un mundo cambiante e 

innovador. Entonces, sí se quiere alfabetizar y generar competencias digitales en los individuos, 

primero se debe empezar por formar profesores capaces de usar las TIC dentro del entorno 

áulico, promovedores de conocimientos, dispuestos a implementar métodos actualizados e 

innovadores que mejoren la calidad educativa (Bernardos, 2020). 

Esta situación se ratifica con la llegada de la pandemia ocasionada por la COVID-19, en 

vista de que no todos los docentes se encontraban preparados para enfrentar una nueva realidad; 

diversas condiciones determinaron que la SEP constituyera su programa de capacitación en 

competencias digitales para docentes del Sistema Educativo Nacional a través de cursos abiertos 

en línea con el fin de fortalecer e idear estrategias viables para la puesta en práctica en el proceso 
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de enseñanza-aprendizaje, aunque estos cursos no fueron impartidos de manera obligatoria, sino 

que se le invitó a los interesados. Sin embargo, no se tiene la certeza de que los profesores que no 

pertenecen a la SEP tengan conocimientos de estos cursos y si realmente estos mismos tengan 

una preparación constante, lo que resulta ser una preocupación y un área de atención para los que 

se dedican a realizar las políticas educativas o centros escolares particulares (SEP, 2020). 

De manera específica, el Gobierno del Estado de Yucatán en su Plan Estatal de Desarrollo 

2018-2024 estipula dentro de sus ejes de acción adaptar el aprendizaje en función del uso de las 

TIC para mejorar el sistema educativo, es primordial que el docente no solo sea un experto en el 

contenido de la asignatura, sino que sea competente en su metodología didáctica y domine el 

manejo de la tecnología ante las necesidades presenciadas en la comunidad educativa (Gisbert et 

al., 2016). 

Con este estudio se busca conocer el conocimiento de nivel de alfabetización digital en el 

que se perciben los docentes de secundaria así como las variables atributivas que pueden 

representar un obstáculo para el uso de las TIC dentro del entorno áulico y desarrollo de sus 

competencias digitales que conforma las dimensiones de la Alfabetización Digital, a partir de los 

hallazgos encontrados, se les entregará a las autoridades correspondientes para que tomen 

acciones pertinentes para impartir la capacitación adecuada así como la facilitación de recursos 

digitales con el fin de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Adicionalmente, se infiere 

que un docente con niveles altos de alfabetización digital impactará de manera positiva en el 

desarrollo de competencias tecnológicas en el alumnado. Razón por la que es relevante realizar 

este estudio, ya que los beneficios pueden ser satisfactorios para el sistema educativo. 

De acuerdo con lo anterior, esta investigación tiene un énfasis en el análisis de las 

variables atributivas en relación con el nivel de alfabetización digital del profesorado de 

secundaria de la ciudad de Mérida, Yucatán, México. A pesar de que esta temática ha sido 
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estudiada con mayor frecuencia a nivel internacional. En el plano nacional, se han encontrado 

trabajos enfocados mayormente a nivel primaria y educación superior que a nivel secundaria y 

orientados a la población estudiantil y son pocos los estudios enfocados en el profesorado en 

relación con la alfabetización digital (Hall et al. 2014). Por lo tanto, se prevé que este estudio 

contribuirá al campo teórico sobre los factores que influyen en el nivel de competencias digitales 

de los docentes de este nivel educativo. Adicionalmente, se espera que la información obtenida 

contribuya para el desarrollo de futuros proyectos en relación con esta temática y/o iniciativas del 

gobierno, así mismo puede ser referente de diversos estudios posteriores. 

Delimitación del estudio 

 

El estudio se enfocó en determinar el nivel de alfabetización digital de los docentes en 

relación con las variables atributivas como sexo, edad, nivel educativo y formación obtenida; por 

ello, solo se consideró a docentes que laboran en el nivel de educación secundaria que impartan 

cualquier asignatura en los tres niveles académicos. 

Limitación del estudio 

 

Debido a la situación ocasionada por la COVID-19, las limitaciones del estudio están 

relacionadas con la recolección de datos, ante esta situación se solucionó replanteando la 

actividad a través de un entorno virtual. 

Definición de términos 

 

A continuación, se presentan las definiciones de los términos relacionados con la 

propuesta: 

Definiciones constitutivas 

 

Alfabetización digital: Entendida como el empleo crítico, efectivo y eficaz de las 

herramientas digitales para la solución de problemas y el uso de las TIC en determinados 

entornos digitales y para la vida (Lemoth et al., 2020). 
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Competencias digitales: Conceptualmente se define como el cúmulo de conocimientos, 

habilidades y actitudes para el uso seguro de las tecnologías que funcionen como soporte para la 

búsqueda, creación, reproducción e intercambio de comunicación e información (Instituto 

Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado [INTEF], 2017). 

Habilidades Instrumentales en el uso de las TIC: Se refiere al dominio sobre los equipos y 

programas informáticos introducidos al campo de la educación, así como también la cualidad por 

buscar, adquirir y procesar la información (Angulo et al., 2012). 

Habilidades didácticos-metodológicas en el uso de las TIC: Refiere a la capacidad de 

incorporar las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje y a su vez la cualidad para crear 

contenidos, recursos y actividades didácticas (Angulo et al., 2012). 

Habilidades cognitivas en el uso de las TIC: Se alude a estas como el proceso del 

pensamiento crítico hacia el uso crítico de las TIC en el entorno educativo, necesario para el 

análisis, interpretación, manejo y comunicación de la información (Angulo et al., 2012). 

Edad: Conceptualmente se define como el tiempo que ha vivido una persona o los 

periodos de la vida humana (Real Academia Española, 2021). 

Sexo: Conceptualmente se define como el conjunto de personas pertenecientes a un 

mismo sexo, sea masculino o femenino (Real Academia Española, 2021). 

Nivel educativo: Conceptualmente según el Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación (INEE) (2011) se define como las experiencias de aprendizaje, conocimientos, 

habilidades y competencias que imparte los programas educativos. 

Formación obtenida: Conceptualmente se define como el conjunto de acciones orientadas 

a la formación laboral, social, para la adquisición y mejora de los conocimientos, capacidades, 

habilidades (Instituto Nacional de Educación Tecnológica, 2021). 
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Capítulo II 

Estado del arte 

En esta sección se presenta los antecedentes del tema de investigación; así como también, 

se definen los conceptos relacionados con la investigación que se pretende desarrollar. 

Adicionalmente, se describen de forma general algunas investigaciones asociadas a la temática 

propuesta tanto en un contexto internacional como nacional. 

Marco conceptual 

 

A continuación, se describen los principales conceptos relacionados con el desarrollo de 

esta propuesta: 

Alfabetización digital. 

 

La alfabetización digital es entendida como un concepto amplio, que va más allá de una 

perspectiva técnica, la alfabetización digital se encuentra formada por dimensiones que, a su vez, 

estas dimensiones están conformadas por competencias digitales que todo individuo debe 

alcanzar para considerarse un alfabeta digital (Pérez et al., 2019; Martínez et al., 2021). En este 

sentido, la alfabetización digital es la suma de las competencias digitales enfocadas en desarrollar 

habilidades, capacidades y conocimientos que no solo utilicen en un ámbito, sino en su vida en 

general (García, 2017), que les permita apropiarse de entornos digitales para la creación y 

resolución de problemas y el uso innovador de las TIC (Lamoth et al., 2020; Martínez et al., 

2020). 

En esa misma línea, García (2017) indica que la alfabetización digital es un constructo 

que se da de manera gradual, empezando por el acceso al contenido informacional, luego surge la 

adaptación del desarrollo de las habilidades, conocimientos, capacidades en uso de las TIC, por 

último, todo lo aprendido es utilizada en la vida laboral, académica y cotidiana. 
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En el ámbito educativo, la alfabetización digital se ha incursionado con mayor relevancia 

a principios del siglo XXI evidenciando los beneficios que otorga en el proceso de instrucción. Es 

por ello, que las instituciones educativas requieren de su implementación para mejorar el proceso 

de aprendizaje-enseñanza y fomentar las competencias digitales de los estudiantados. Sin 

embargo, los docentes son responsables de esta tarea (Sadaf y Gezer, 2020). 

Así mismo, Hall et al. (2014) señala que todo docente alfabetizado digitalmente debe 

poseer cualidades y conocimientos que secundan el aprendizaje digital de la comunidad 

estudiantil. En este mismo sentido, Area et al. (2012) mencionan que el propósito de la 

alfabetización es generar las habilidades y conocimientos en todos los individuos sobre el manejo 

correcto de la informática en general, es decir, que sean capaces de hacer uso de las 

computadoras, el internet y los múltiples programas correspondientes al campo tecnológico. 

Para Arrieta y Montes (2011), la alfabetización digital establece tres principios en la cual 

se involucra el empleo de las tecnologías desarrollando la aprehensión crítica sobre el diseño e 

intercambio de información de contenido digital. Por otro lado, Lamoth et al. (2020) mira a la 

alfabetización digital como la capacitación para mejorar en el uso de las TIC con base al 

desarrollo del empleo crítico y eficaz de las herramientas digitales, que permita a toda persona 

desempeñarse en determinados contextos de esta era digital. 

La alfabetización digital revoluciona constantemente, a su vez refiere a las habilidades, 

destrezas y capacidades al utilizar las nuevas tecnologías y servicios que inciden en el medio, 

tales como la habilidad de búsqueda de información, de selección y de creación de recursos 

didácticos creativos e innovadores a través de la web 2.0 de forma pertinente. 
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Tabla. 1 

Análisis de la definición de Alfabetización digital 
 

Autor Saberes esenciales Finalidad 

Hall et al. (2014) Cualidades y conocimientos 

tecnológicos. 

Coadyuva en la enseñanza- 

aprendizaje sobre las Tecnologías 

de la Información. 

Area et al. (2012) Dominio en el manejo de la 

información y comunicación 

en las variantes tecnológicas 

del uso del ordenador. 

Instruye fundamentalmente en la 

adquisición de conocimientos y 

dominio de las tecnologías 

específicamente en el uso de 

hardware y software. 

García (2017) Adaptación del desarrollo de 

habilidades y capacidades en 

el entorno digital. 

Proporcionar las facultades 

necesarias para el empleo de ellas 

en cualquier ámbito de la vida. 

Arrieta y Montes 

(2011) 

Conocimientos tecnológicos 

en creación de contenidos 

digitales, comunicación y 

comprensión tecnológica. 

Capacita a los sujetos en el uso de 

las tecnologías para optimizar la 

creación de contenidos, 

comunicación e interiorización 

crítica de la misma. 

Lamoth et al. (2020) Acciones, desarrollo, 

capacitación para el empleo 

crítico, eficaz de recursos 

digitales. 

Apropiación de contextos digitales 

para la resolución de problemas en 

la vida y el manejo de las TIC. 

Nota: Elaboración propia 

 
La alfabetización digital esboza nuevos modos de aprender y de enseñar, muchos 

docentes pueden sentirse desfasados a los intereses del alumnado que día a día se convierten en 

nativos digitales. Actualmente, hay niños que a una temprana edad tienen una estrecha relación 

con los dispositivos móviles, lo que cambia su forma de pensar, de aprender y de mirar al mundo 

provocando que el profesorado se alejé de sus intereses y penurias de acuerdo con el avance de la 

tecnología. Por otro lado, algunos docentes que tienen interés en las herramientas digitales y 

poseen los conocimientos necesarios para hacer uso de ella, la implementan en su práctica 

educativa para hacer más atractiva y cautivar la atención del estudiante hacia la construcción de 

su aprendizaje (Cárdenas y Paredes, 2015). 
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Para la alfabetización digital en la educación se busca que los docentes se familiaricen con 

las tecnologías emergentes que desbordan por el internet, capaces de adaptarse a los cambios 

constantes que ofrece la Web 2.0 considerada como una plataforma de comunicación debido a las 

aplicaciones y servicios que promueve para la creación, publicación y diseminación de 

contenidos facilitando el aprovechamiento del saber y de los trabajos colectivos (Vilchis, 2012). 

La Web 2.0 brinda infinitud de beneficios en el ámbito académico, de acuerdo con el trabajo de 

Fahser y Steinkuerhler (2009), brinda la capacidad de crear contenidos como wikis, blogs, 

podcast, videos, para compartir y publicar en línea, estipulando ser una de las primeras etapas de 

los docentes por establecer el aprendizaje con sus estudiantes. Sin embargo, necesitan un amplio 

desarrollo profesional para dominar las habilidades de alfabetización del siglo XXI y solo los 

docentes innovadores presentan y reconocen vagamente las nuevas prácticas de alfabetización, 

pero estas raras veces se mantienen lo suficientemente estático o estable para crear entornos de 

aprendizaje a largo plazo. 

La alfabetización es de sumo interés para la sociedad del conocimiento, dado que brinda 

un conjunto de conocimientos y saberes para que el individuo sea capaz de comunicarse de 

distintas maneras con su entorno a través de los diversos medios digitales que cada vez se hacen 

más presentes en la vida cotidiana. Por supuesto, la alfabetización trae consigo mismo un fuerte 

impacto que favorecen en este caso a la educación. Para efectos de esta tesis, se toma como 

referencia las definiciones de los autores García (2017) y Lamoth et al. (2020) al coincidir que es 

un constructo que engloba competencias digitales con el fin de generar conocimientos, 

habilidades y actitudes que apoyan el aprendizaje, así como para la vida. 
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Competencias digitales. 

 

Las competencias digitales son imprescindibles en la actualidad, al asegurar que mejora la 

vida en todos los aspectos dado a los cambios radicales. Es por ello, que diversos autores afirman 

que es sumamente necesario que los docentes obtengan las competencias para dominar el mundo 

de la tecnología. Los autores Dias y Gomes (2018), aluden a ellas como “la capacidad de aportar 

conocimientos y actitudes para el uso eficaz de la tecnología digital en el aula” (p.7), siendo estos 

necesarios para aplicar dentro de los contextos educativos. Es decir, es el conjunto de habilidades 

y criterios que se debe poseer para enseñar y aprender dentro un entorno digital, haciendo uso de 

las diversas herramientas a un nivel de conciencia ética y moral (Krumskiv, 2009). 

Suarez et al. (2012), indica que las competencias digitales son los conocimientos y 

habilidades que se debe tener sobre las TIC para integrarlas en la práctica educativa diaria como 

una herramienta auxiliar. Del mismo modo, González et al. (2012), señala a las competencias 

digitales como el proceso en el cual los sujetos adquieren conocimientos, destrezas y actitudes 

básicas sobre los sistemas operativos que forman parte de una computadora, asimismo esta es 

empleada como una herramienta de apoyo que propicia la comunicación permitiendo obtener, 

seleccionar y gestionar la información. 

El INTEF del Gobierno de España, desarrolló un proyecto que posibilita a los docentes 

conocer por medio de una lista las competencias digitales mínimas que deben poseer para llevar a 

cabo un curso virtual. Para ello, toman como base de referencia la definición proporcionada por 

Council of The European Union (INTEF, 2017), aludiendo a que las competencias digitales 

propicia habilidades básicas para utilizar una computadora en la cual los individuos sean capaces 

de buscar, seleccionar y evaluar la información, a su vez puedan intercambiar ésta en distintos 

entornos aplicando el uso seguro y crítico de las TIC. 
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En relación con lo anterior, se puede destacar el uso y dominio de las TIC como una de 

las habilidades básicas que el docente debe desempeñar, siendo necesario el empleo de 

herramientas tecnológicas que le permitan tener una comunicación en diversos entornos sociales 

con fines de enseñanza-aprendizaje. También, es de total relevancia que el docente tenga la 

capacidad en el uso de internet para explotar la creatividad e innovación que acontece hoy en día, 

pues ya se tiene accesos a diferentes medios. A continuación, se presenta una tabla: 

Tabla 2 

Análisis de la definición de competencias digitales 
 

Autor Saberes esenciales Finalidad 

Dias y Gomes (2018) Conocimientos, habilidades y 

conocimientos tecnológicos. 

Otorgar competencias y 

saberes para el uso y empleo 

eficaz de la tecnología digital 

del aula, con actitudes óptimas 

y eficaces. 

Krumskiv (2009) Conocimientos, habilidades y 

criterios basados en la ética y 

moral en el uso de programas 

y herramientas tecnológicas. 

Instruye al uso de 

herramientas digitales con 

responsabilidad ética y moral. 

Suarez et al. (2012) Competencias básicas en el 

uso de recursos educativos 

digitales. 

Integra herramientas y 

recursos educativos 

tecnológicos en su práctica 

profesional. 

González et al. (2012) Conocimientos, destrezas y 

actitudes. 

Garantiza el uso del hardware, 

software para comunicarse e 

informarse competentemente 

en los entornos digitales. 

INTEF (2017) Competencias básicas en 

materia de TIC a través de un 

ordenador con acceso a 

Internet. 

Constituye el uso seguro y 

crítico de las tecnologías de la 

sociedad de la información. 

Nota: Elaboración propia 

 
Las competencias digitales no solamente se concentran en el conjunto de habilidades, 

conocimientos y actitudes, también hace referencias a la actitud que toma frente a las tecnologías 
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un individuo, ya que es necesario que éste actúe, interaccione y, por ende, se adapte a las mismas 

para su apropiación y aceptación de las tecnologías para un correcto uso profesional. 

La sociedad de conocimiento de hoy en día amerita nuevas habilidades para interactuar 

con el mundo cambiante que son indispensables para la actualidad, tales como el pensamiento 

crítico y creativo, facilidad para comunicarse claramente en cualquier contexto, trabajar en 

equipo, diseñar materiales didácticos, habilidades de búsqueda, elección y reconstrucción de la 

información (Area et al., 2012; Valencia et al., 2016) que concedan una nueva alfabetización 

digital que brinde un potencial eficaz para la divulgación de conocimientos y en el proceso de la 

enseñanza-aprendizaje en la educación (Buabeng, 2012; Ramírez, 2020). 

En esta nueva era digital, la comunidad educativa se enfrenta a retos emergentes que han 

conmocionado al mundo a partir de los nuevos sucesos que han acontecido. En primera instancia, 

se coloca a los docentes como los principales protagonistas de innovar y transformar la educación 

debido al papel elemental que asumen para guiar el proceso educativo. Sin embargo, es necesario 

que se empapen de conocimientos sobre las tecnologías para fomentar y/o desarrollar sus 

competencias digitales e implementarlas para favorecer su quehacer educativo (Suárez et al., 

2012; Ramón et al., 2019). Dada la relevancia, es importante preguntarse ¿cuál es la formación de 

los docentes que reciben actualmente? La alfabetización digital que reciban los profesores debe 

ser múltiple e integrarse con ayuda de la tecnología a las diversas herramientas y recursos que 

ofrece la web 2.0 y capaz de integrarlos a un entorno virtual (Area et al., 2012; Buabeng, 2012). 

Dentro del Marco Común de Competencia Digital Docente se presentan las competencias 

digitales clasificadas en 5 áreas, las cuales contribuyen a que el profesorado en general tenga 

conocimiento de las exigencias y requerimientos necesarios para desempeñase en una plataforma 

online (INTEF, 2017). A continuación, las áreas son: 
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Área 1. Información y alfabetización informacional: el trabajo de un docente no termina 

cuando halla la información, la verdadera labor del profesor está en cómo manipula los 

contenidos digitales, ya que éste debe organizar, analizar y evaluar la información para después 

poder transmitirla a sus estudiantes. Por lo tanto, es indispensable encontrar la utilidad y 

relevancia de la información que se localiza en las diversas fuentes, siendo de igual manera un 

agente crítico en el procesamiento y adquisición de los contenidos digitales. 

Área 2. Comunicación y colaboración: indica al profesorado cómo deben de mantener una 

constante comunicación en las comunidades virtuales donde pertenecen, siendo también 

necesario compartir los recursos educativos desde diferentes herramientas en línea para 

interactuar con los participantes de esa red. 

Área 3. Creación de contenidos digitales: se concentra en que el profesor tenga la 

habilidad de crear y editar contenidos digitales en diferentes formatos con la finalidad de integrar 

conocimientos y contenidos teóricos nuevos, es decir, reelaborar recursos educativos ya sea en 

producciones artísticas, contenidos multimedia y programación informática, sobre todo en aplicar 

los derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso. 

Área 4. Seguridad: una de las preocupaciones del docente, radica en la protección de sus 

datos personales, es por ello que se considera como un área dentro del Marco Común de 

Competencias Digitales Docentes, puesto que es necesario que cada uno de los docentes tenga el 

total conocimiento de la protección de su identidad digital, contenidos digitales con las medidas 

de seguridad posible y, por ende, ser responsables en el uso seguro de cada una de las TIC. 

Área 5. Resolución de los problemas: otra área sumamente importante que el docente 

debe ser capaz de dominar las tecnologías y tomar decisiones para resolver de manera creativa los 

problemas técnicos que pudiera presentarse, así como la actualización de sus propios 

conocimientos digitales. 
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Por su parte, la UNESCO (2019) establece en los objetivos de la agenda del 2030 a nivel 

mundial, en donde se advierte que la tecnología funge como un elemento base para el desarrollo 

de un país sostenible y sociedades justas asegurando mejorar la calidad educativa, por lo tanto, 

los docentes deben estar preparados y equipados con los saberes, habilidades y competencias a 

fin de guiar a las futuras generaciones. Adaptar y adquirir las competencias digitales es un 

proceso por el que se debe trabajar y seguir formándose para toda la vida a fin de mejorar su 

ejercicio profesional. Es por ello, que este organismo internacional propone 18 competencias 

digitales que los docentes deben de adquirir en lo que respecta a las TIC (ver Figura 2). 

Figura 2. 

 

Competencias digitales 
 

Fuente: UNESCO (2019). 
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Con respecto a la figura 2, se establecen tres niveles del dominio de las TIC sobre seis 

aspectos que refiere a la comprensión de las TIC sobre el rol y el aprendizaje profesional del 

docente en las actividades y tareas (evaluación, pedagogía, administración y organización) que 

involucra su labor docente en relación con la alfabetización digital. A continuación, se presenta 

un análisis de la finalidad de cada nivel con respecto a los aspectos y competencias digitales que 

se deben de desarrollar (ver Tabla 3): 

Tabla 3. 

Análisis de la finalidad de cada nivel de conocimiento 
 

Niveles Finalidad Competencias 

Nivel 1 

 

Adquisición de 

conocimientos 

Introducir a los docentes al 

uso de las básico de las TIC 

1. Comprensión del uso de las 

TIC 

2. Conocer las funciones de las 

TIC. 

3. Utilizar las TIC como un apoyo 

metodológico para la enseñanza 

y aprendizaje. 

4. Perfeccionar su trayecto 

académico 
Nivel 2 

 

Profundización de 

conocimientos 

Los docentes aplican las TIC 

para mejorar su rendimiento 

profesional en donde se 

espera que puedan resolver 

problemas. 

1. Integración de las TIC de forma 

transversal en los contenidos 

disciplinares. 

2. Diseñar actividades de 

aprendizaje apoyada con las TIC 

3. Utilizar herramientas y recursos 

digitales para crear un entorno 

virtual. 
4. Interactuar con redes 

profesionales 

Nivel 3 

 

Creación de 

conocimientos 

Implica la capacidad de crear 

sociedades de conocimiento 

en torno las TIC 

1. Construir comunidades de 

conocimiento. 

2. Utilizan las herramientas 

digitales para el aprendizaje 

3. Realizan estrategias 

tecnológicas para el beneficio de 

la escuela 

4. Innovan y optimizan las 

prácticas con la tecnología 

Nota: Elaboración propia con base a la UNESCO (2019). 
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Adicionalmente, Falcó (2017) evalúa las competencias digitales en seis dimensiones. 

 

Cabe destacar, que este autor se basa en las primeras cinco en el Marco común para la 

competencia digital docente (INTEF), pero agrega una dimensión para conocer si las distintas 

herramientas de la Web 2.0 son utilizadas con fines educativos (ver Tabla 4). 

Tabla 4. 

Dimensiones de las competencias digitales de Falcó (2017). 
 

Dimensión Descripción 

Información Habilidad para buscar información relevante en múltiples fuentes 

digitales, aplicando la crítica para organizarla y analizarla con el 

fin de evaluar su finalidad. 

Comunicación Refiere a la interacción en entornos digitales, así como compartir 

recursos y colaborar por medio de herramientas digitales 

propiciando la participación en comunidades y redes. 

Creación de contenido Se enfoca en crear y editar contenidos, así como integra y 

reelabora conocimientos y contenidos previos, multimedia, 

programaciones de informática y saber aplicar contenidos 

multimedia de propiedad intelectual y licencias de uso. 

Seguridad Implica en proteger los datos y la identidad digital, así como el uso 

seguro y sostenible de los dispositivos. 

Resolución de problemas Consta en identificar las necesidades para elegir las herramientas 

digitales apropiadas para solucionar las problemáticas técnicas y 

conceptuales del entorno virtual. 

Utilización de materiales en 

soporte digital con fines 

didácticos 

Refiere a los materiales y aplicaciones interactivas, infografías, 

videos, WebQuest, para evaluar el objetivo de los aprendizajes y 

utilizarlos con fines didácticos. 

Nota: Elaboración con base a Falcó (2017). 

 

De acuerdo con los autores Area et al. (2012), se aborda cinco competencias 

dimensionales para que una persona pueda crearse una propia identidad digital como un 
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ciudadano autónomo, por lo que es relevante añadir que es un aprendizaje continuo que se brinda 

a través de las TIC. Estos autores presentan las siguientes dimensiones (ver Tabla 5): 

Tabla 5. 

Dimensiones de las competencias digitales de Area et al. (2012) 
 

Dimensión Descripción 

Instrumental Refiere a las habilidades practicas sobre el dominio 

técnico de los hardware, software y programas 

informáticos. 

Cognitivo-intelectual Conocimientos y habilidades para buscar, seleccionar, 

analizar, interpretar y recrear contenidos de información, 

así como ser capaces de dialogar con otras personas 

mediante recursos digitales. 

Sociocomunicacional Creación de contenidos de diversa naturaleza en 

diferentes lenguajes que sean compartidos por medio de 

la tecnología y se propicie una actitud social positiva, el 

trabajo colaborativo, el respeto y la empatía. 

Axiológica Apropiación de valores éticos y democráticos con 

respecto al uso de la tecnología de la información, 

previendo conductas sociales negativas. 

Emocional Refiere al conjunto de sentimientos, emociones 

provocadas por los entornos virtuales, se busca el 

equilibrio afectivo-personal con respecto al uso de las 

TIC. 

Nota: Elaboración propia con base a Area et al. (2012). 

 

En este mismo estudio se cuida la parte de la identidad digital, dado que añade la 

dimensión emocional, la cual consiste en cuidar la parte afectiva con el mundo digital y los 

demás asegurándose de que se propicie un entorno virtual positivo. De acuerdo con lo anterior, es 

importante que al momento de manejar la información sea de manera ética sin afectar a terceros, 

para estos autores estas son las competencias que todo sujeto alfabetizado debe poseer. 

Por otro lado, la SEP (2016) a través del programa @prende 2.0 propone nueve 

competencias que se deben de desarrollar en los estudiantes y docentes, en el que se promueva la 
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actualización y el acceso a los recursos digitales educativos. Sin embargo, ellos lo manejan como 

habilidades (ver Tabla 6). A continuación, se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 6. 

Habilidades digitales de la SEP (2016) 
 

Habilidad Descripción 

Pensamiento crítico Refiere al proceso analítico que se emplea para 

interpretar, analizar y evaluar los conocimientos 

aprendidos. 

Pensamiento creativo Capacidad para crear nuevos aprendizajes con los 

obtenidos. 

Manejo de la información Habilidad que involucra buscar, evaluar y valorar la 

información a fin de resolver problemas. 

Comunicación Implica interactuar por los medios digitales que 

propicien la comunicación. 

Colaboración Trabajar en grupo para un objetivo en común. 

Uso de la tecnología Son las herramientas tecnológicas como el uso de la 

computadora, hardware, software e internet. 

Ciudadanía digital Enfocado en cuidar y promover las conductas legales y 

éticas a fin de propiciar las normas sociales y 

culturales. 
Automonitoreo Aptitud para establecer metas para el aprendizaje, así 

como estrategias para alcanzarlas 

Pensamiento computacional Aplicación del pensamiento lógico, matemático y 

algorítmico involucrando la creación de nuevas 
herramientas digitales. 

Nota: Elaboración con base en SEP (2016). 

 

Suarez et al (2011) menciona que los docentes deben de obtener competencias digitales 

para la integración de las TIC en las aulas, razón por la cual propone dos dimensiones que se 

deben potencializar para formar a los profesores tanto en iniciación como los que ya tienen un 

trayecto en el ámbito educativo (ver Tabla 7). 



32 
 

 

 

Tabla 7. 

Dimensiones de las competencias digitales de Suarez et al. (2011). 
 

Dimensión Descripción 

Tecnológica Conocimiento y habilidades que todo 

docente debe poseer para dominar los 

diversos elementos tecnológicos. 

Pedagógica Conocimientos y habilidades que se 

ejecutan en el proceso educativo a fin de 

incorporar las TIC. 

Nota: Elaboración propia 

 

Por último, se presenta las dimensiones que abarca Mortis et al. (2013), las cuales son 

esenciales para ejercer en momento de se ejerce el proceso se enseñanza y aprendizaje, es 

fundamental aclarar que los autores lo manejan como factores (Ver tabla 8). 

Tabla 8. 

Dimensiones de las competencias digitales de Mortis et al. (2013) 

Dimensión Descripción 

Instrumentales Refiere al conocimiento sobre el uso de la 

computadora, el hardware y software, así 

como la habilidad por buscar información. 

Didáctico-metodológico Es el proceso para diseñar actividades y la 

capacidad por adaptarlas en el entorno 

académico. 

Cognitivo Conocimiento de las normas legales del uso 

de los programas, así como la capacidad de 

detectar el plagio. 

Nota: Elaboración propia 

 

Una vez presentadas las competencias digitales que indica la literatura que toda persona 

debe ser capaz de hacer frente un dispositivo, en vista de que estar digitalizado competentemente 

brinda un mayor beneficio para el desenvolvimiento de los aprendizajes y saberes que se 

presenten en la vida. El profesorado puede sentirse inseguro con la presencia de la tecnología, por 

lo que es relevante introducirlos con la dimensión tecnológica con el fin de familiarizarse con las 

diversas herramientas. Sin embargo, el aprendizaje no debe limitarse solo a ello, sino que los 
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docentes deben ser capaces de aplicar sus conocimientos e involucrarlos en el aspecto pedagógico 

con confianza. 

En la literatura anterior se presentaron las competencias digitales que de acuerdo con la 

teoría de cada autor considera que toda persona debe de disponer para considerarse competente 

en el ámbito digital. Sin embargo, algunos autores coinciden en más de una dimensión (aunque 

asignan nombres distintos). Por esta razón, se ha clasificado las dimensiones esenciales acorde 

con la definición que corresponde, así como los autores que representan dicha dimensión (ver 

Tabla 9). A continuación, presenta en la siguiente tabla. 

Tabla 9. 

Análisis de la clasificación de las competencias digitales acorde a la dimensión que pertenecen. 
 

Dimensión Autores Concepto 

Tecnológica Suarez et al. (2011) 

Area et al. (2012) 

SEP (2016) 

Falcó (20179 

INTEF (2017) 
UNESCO (2019) 

Refiere a la habilidad de dominio 

sobre las tecnologías (software, 

hardware, internet y otros programas) 

y la resolución de los problemas 

técnicos. 

Pedagógica Suarez et al. (2011) 

SEP (2016) 

Falcó (2017) 

UNESCO (2019) 

Este campo alude a los 

conocimientos y habilidades sobre los 

recursos digitales que los docentes 

pueden incursionar en su quehacer 

educativo. 

Informacional Area et al. (2012) 

SEP (2016) 

Falcó (2017) 

INTEF (2017) 

Alude al proceso cognitivo para 

buscar, seleccionar, evaluar, analizar 

e interpretar los datos, así como 

recrear información por medio de las 

herramientas tecnológicas. 

Comunicativa y 

colaborativa 

Area et al. (2012) 

SEP (2016) 

Falcó (2017) 

INTEF (2017) 
UNESCO (2019) 

Consiste en interactuar con los 

diversos entornos digitales, compartir 

información y propiciar una actitud 

positiva. 

Seguridad Area et al. (2012) 

SEP (2016) 

Falcó (2017) 

Integra todos los aspectos éticos, 

legales y democráticos, respecto al 

uso de la tecnología con el fin de 
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 INTEF (2017) comunicarse o compartir 

información. 

Creación de contenidos Falcó (2017) 

INTEF (2017) 

UNESCO (2019) 

Radica en la creación y reelaboración 

de materiales a través de las diversas 

herramientas digitales. 

: Elaboración propia 

 

Dimensiones graduales de las competencias digitales. 

 

Desde luego, generar tales competencias en los docentes implica una serie de principios 

que se deben de tomar en cuenta. La primera, es que al momento de impartir la capacitación sea 

desde ópticas diferentes y no solo se centre en planteamientos tecnológicos. La segunda, es que 

se debe de tomar en cuenta todas las dimensiones (instrumentales, estéticas, actitudinal, 

investigadoras). La tercera, implica que los docentes vean a las tecnologías como estrategias y las 

apliquen en contextos escolares (Cabero et al., 2014 citado por Cabero et al., 2019). La 

adquisición de estos conocimientos y habilidades se desarrollan de manera gradual 

consolidándose al momento de emplearlas en la práctica educativa. 

De acuerdo con el INTEF (2017), los individuos poseen diferentes grados de 

conocimientos de las competencias digitales en la comunidad virtual donde se lleva a cabo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Es por ello, que plantean tres dimensiones de dominio gradual 

(básico, intermedio y avanzado), las cuales se clasifican en nivel 1 y 2, mismas que indican el 

desarrollo y autonomía en la ejecución de las competencias por parte del profesorado (ver tabla 

10). 
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Tabla 10. 

Nivel de competencias digitales 
 

Dimensión Nivel Desarrollo de competencia 

A1 
El docente precisa de apoyo para poder desarrollar su 

competencia digital. 

Básico 

A2 

 

 
B1 

 
Intermedio 

B2 

 

 
 

C1 

 
Avanzado 

C2 

El profesor virtual tiene cierto nivel de autonomía y 

con un apoyo apropiado para desarrollar su 

competencia digital. 

El docente puede valerse por sí mismo, solucionando 

problemas sencillos y fomentar su competencia 

digital. 

El profesor tiene conocimiento intermedio de la 

competencia y la puede llevar a cabo de manera 

independiente, acorde a sus necesidades y problemas 

bien definidos. 

El docente tiene un nivel progresivo avanzado que le 

permite orientar a los individuos a fin de fomentar su 

competencia digital. 

El profesor al tener un nivel avanzado en las 

competencias digitales se puede desenvolver en 

contextos complejos, capaz de identificar y responder 

a sus necesidades y de su entorno. 
 

Fuente: Elaboración con base en INTEF (2017) 
 

De acuerdo con Krumsvik (2009), plantea un modelo en el cual explica como el docente 

alcanza un nivel alto en las competencias digitales en cuatro etapas: 1) las habilidades digitales 

básicas: lo que se considera como la alfabetización digital para utilizar y comunicarse con las 

herramientas básicas de las TIC; 2) la competencia didáctica con las TIC: este nivel empieza a 

desarrollarse hacia un área pedagógica y que pase de un estado de competencias digitales bajas a 

altas; 3) las estrategias de aprendizaje: esta fase encaminada hacia el docente y el alumnado, 

debido a que comprende cuales son los recursos y fuentes de los cuales puede seguir 

aprendiendo, así como la ideación de estrategias que pueda utilizar en el salón de clases; y 4) la 

construcción digital: en esta fase se llega a un pensamiento crítico, ético y moral sobre la 
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Adopción Adaptación Apropiación Innovación 

 

percepción que se tiene sobre las TIC en la sociedad y los ámbitos de la vida (Cabero y Martínez, 

2019). 

Figura 3. 

 

Proceso para alcanzar las competencias digitales 
 

 

Fuente: Elaborado con base en Krumsvik (2009). 

 

De acuerdo con la literatura, es importante aludir que desde la formación inicial del 

docente se debe de empezar a adquirir las competencias para que en el proceso de las demás fases 

se desarrolle en la práctica profesional hasta alcanzar un nivel alto o avanzado de las 

competencias digitales, mismo que brinde la seguridad y confianza para emplearlas en el ámbito 

educativo. Contrastando el proceso para desarrollar las competencias digitales, se puede concluir 

que ambos autores la INTEF (2017) y Krumsvik (2009) coinciden en que el proceso inicia por lo 

esencial acerca de las TIC hasta llegar a un nivel de competencia alto, lo que puede comprenderse 

como una persona alfabetizada digitalmente, capaz de realizar una construcción digital. 

Para efectos de esta tesis, enfocada en el nivel de secundaria, se toma como referencia las 

competencias digitales que propone Mortis et al. (2013) ya que, una vez analizada la literatura, 

esta fuente es la más completa para evaluar dichas competencias, además de incluir a la 

población que será estudiada en la investigación. 

Investigaciones relacionadas 

 

En la revisión de la literatura se encontraron diversas investigaciones relacionadas con la 

problemática abordada en distintos continentes, se divide la información entre los estudios 

realizados a nivel internacional y nacional. A continuación, se describen: 
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Investigaciones internacionales. 

 
En el continente Asiático Li et al. (2019), una investigación desarrollada en China tuvo 

por objetivo en su estudio las diferencias entre los docentes catalogados como nativos e 

inmigrantes digitales para hacer uso de las TIC, la muestra constó de 500 docentes de escuelas 

primarias y secundarias del Suroeste de China, el estudio evidencia que los docentes más jóvenes 

tienen una mayor facilidad para utilizar las tecnologías así como una actitud positiva, sin 

embargo, se presentan dificultad para utilizarlas en la enseñanza, contrario a los inmigrantes 

digitales, que ocupan estas para utilizar el correo electrónico o el trabajo creativo pero que tienen 

dificultades para usar una tecnología avanzada. 

En el continente africano, una investigación relacionada con la problemática planteada es 

la de Oyo et al. (2017), quienes implementaron un módulo de alfabetización digital para apoyar la 

mejora de las competencias digitales y el aprendizaje permanente de los profesores de escuelas 

secundarias, el resultado del estudio fue positivo, por una parte porque demostró que los 

docentes adquirieron más conocimientos en las TIC para su uso educativo, además se puede 

destacar que la edad no determina la adaptación a la tecnología, sino todo lo contrario ya que 

existió un interés al contar con el apoyo de la institución; aunque este país cuenta con limitados 

recursos tecnológicos, es elemental disminuir el analfabetismo digital. 

En África, Moyenga y Usta (2019) se centraron en medir la habilidad tecnológica de los 

docentes de una secundaria en Burkina Faso tomando en cuenta ciertos factores como el género, 

nivel de educación, campo de estudio y posesión de computadora. Dentro de los resultados se 

obtuvo una diferencia significativa debido a que los hombres poseen habilidades más altas que 

las mujeres, es importante mencionar que los autores explican que esto se debe por motivos 

culturales ya que en África los hombres son más cercanos a la tecnología que las mujeres; en 
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cuanto a los demás factores el estudio evidencio que los que poseen una licenciatura, cuentan con 

una computadora e imparten materias adentradas al campo técnico, es decir no son asignaturas 

como ciencias, literatura y deportes poseen una habilidad tecnológica más alta debido a la 

frecuencia que se tiene con la computadora; al final se concluye que los docentes en formación 

tienen una habilidad tecnológica moderada. 

Así mismo Quaicoe y Pata (2020) en Gahna miden la alfabetización digital que percibe el 

docente, cómo influye en la brecha digital en las escuelas (primarias y secundarias) y el alcance 

de la implicación del profesorado en actividades digitales, los resultados del estudio muestran que 

no existe diferencia significativa entre el contexto, sin embargo, se encontró que el nivel de 

competencias digitales está por encima de la media, siendo el factor de la actitud con una 

puntuación más alta, esto se debe a la formación masiva que han recibido los docentes, mientras 

que la aplicación de los recursos tecnológicos es uno de los que se considera de nivel inferior así 

como las actividades implementadas por los docentes. Con respecto a los factores de 

conocimiento y habilidad se obtuvo que influye significativamente en la alfabetización digital, 

por último, el autor refiere a la falta de una capacitación permanente para mantener el aprendizaje 

digital a pesar de la falta de recursos. 

Kumari y D’Souza (2016) realizan un estudio en la India de escuelas secundarias con el 

objetivo de medir el nivel de alfabetización digital de los docentes y en qué medida utilizan las 

TIC en su práctica educativa, los principales hallazgos que se encontraron es que el nivel de 

alfabetización que poseen los docentes es medio así como el grado de uso de las TIC, y con 

respecto a la zona, el estudio concluyó que no existe diferencia significativa entre el nivel de 

alfabetización y el uso de las TIC de los docentes urbanos y rurales. Sin embargo, se hace 

hincapié en que se necesita reforzar las habilidades digitales por medio de cursos de capacitación. 
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En Europa, se han realizado diversas investigaciones relacionadas con la alfabetización 

digital en el profesorado de nivel secundaria. Una publicación que se destaca es la de Lorenz et 

al. (2018), indica que las escuelas de Alemania son las responsables de fomentar las 

competencias digitales en todas las áreas temáticas, se concluye que la actitud del docente, la 

colaboración y el equipamiento de las TIC en las instituciones educativas tienen una relación 

significativa, sin embargo, el elemento primordial es la actitud del docente, pues una baja 

población son los que hacen uso de las TIC en su didáctica, por ello se debe concientizar y 

capacitar a los docentes en relación con las tecnologías de la información así como proporcionar 

los recursos necesarios: tiempo, espacio, materiales de muestra y un apoyo general para el 

intercambio de ideas e impulsar la creatividad y pensamientos innovadores ya que el gobierno ha 

otorgado financiamiento para desarrollar conceptos pedagógicos sobre la enseñanza y el 

aprendizaje con las TIC. 

Smith (2013) en su estudio de carácter cualitativo, se enfocó en explorar las percepciones 

de ocho profesores de secundaria sobre la alfabetización informacional y sus experiencias con 

esta última; donde los docentes describen su comprensión como limitada, mencionan que pueden 

buscar información, pero no están totalmente preparados para aplicar estos como influencia de 

los estudiantes, ya que consideran que los alumnos pueden buscar su propia información. Smith 

lo considera como una inconsistencia, por lo que se debe preparar mejor al profesor. En este 

mismo sentido, Williams y Wavell (2007) realizan un estudio cualitativo con profesores de 

secundarias de Reino Unido, como resultados se obtiene que los marcos de alfabetización 

informacional presenta una necesidad de que los usuarios tengan conocimientos potencialmente 

útiles, fuentes de conocimiento, cómo se organiza la información y cómo usarla, además los 

docentes suelen separar esta dimensión de su materia, por lo que se sugiere que se establezcan 

estrategias para llevar la alfabetización informacional en el aula así como en la biblioteca. 
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Siddiq y Scherer (2016) realizaron un estudio con maestros de secundaria de Noruega 

enfocado en investigar las relaciones entre las habilidades digitales y su autoeficacia informática 

de los docentes tomando en cuenta los factores de edad y género, con respecto al desarrollo de las 

habilidades de comunicación e información de los estudiantes y la autoeficacia informática (ser 

capaces de compartir y comunicar información digitalmente) se encontró que fue más para las 

mujeres, lo que apunta a la creencia que no tienen la suficiente confianza en sus competencias 

para hacer uso de los ordenadores para la enseñanza y por lo tanto se posee menos habilidades 

sobre las TIC en su práctica docente. La edad es otro factor que fue evaluado y se demostró que 

existe mayor dificultad en los maestros mayores que en los jóvenes. Por último, el estudio 

recomienda que se diseñen cursos de formación docente para la autoeficacia informática tomando 

en cuenta la edad y género debido a la variación que puede existir. 

Záhorec et al. (2019) se enfocaron en realizar un estudio en Eslovaquia sobre las 

necesidades y requisitos para mejorar sus habilidades profesionales para la alfabetización digital, 

para ello participaron 173 profesores de primaria y secundaria, así mismo el estudio tomó en 

cuenta los factores como tiempo enseñando y el nivel en el que imparte clases (secundaria o 

primaria); de los resultados se obtuvo que no existe diferencia entre el nivel que imparten pues se 

hace evidente que por la edad de los estudiantes es preferible que la tecnología se involucre más 

en el aspecto didáctico, con respecto al factor duración de la enseñanza se demostró que este no 

depende para que los docentes realicen alguna intervención pedagógica de actividades 

interactivas junto con los medios digitales en el proceso de enseñanza, sino es más bien la actitud 

positiva del docente hacia el uso de las tecnologías, de igual manera los docentes con más de 20 

años enseñando tienen conocimiento de la efectividad de estas en el ámbito educativo. Cabe 

destacar que de este estudio se concluye se deben ofrecer cursos actualizados que responda a las 

necesidades educativas actuales. 
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En España, el autor Falcó (2017), en su investigación en torno a las competencias 

digitales alude que los profesores de nivel secundaria de educación física, matemáticas y 

filosofía, consideran que no aporta nada en la práctica educativa, además de que las valoran como 

obsoletas y con equipos inadecuados, y tienen dificultad para integrarlas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, así mismo se constató una actitud positiva, pero poseen poca iniciativa 

para aprovechar este recurso, las variables que analizaron como sexo, edad y experiencia no 

influyen, por lo que se determina que las TIC depende del compromiso profesional; pues su nivel 

demostró que son capaces de utilizarlas pero les falta fortalecer los aspectos éticos, el uso de 

herramientas digitales, los conocimientos técnicos (seguridad) así como los componentes 

pedagógicos. 

Colás et al. (2016) en su estudio efectuado en España, se centra en examinar las 

percepciones de los docentes sobre su propio nivel de competencias digitales y la de los alumnos, 

dentro de los resultados, se obtuvo que los docentes perciben que tienen una competencial alta en 

comparación con sus alumnos, así mismo, los profesores se califican con competencias digitales 

altas en todos los niveles lo que puede considerarse que los docentes si se encuentran 

alfabetizados digitalmente; otro aspecto es que ellos son conscientes y capaces de buscar, evaluar 

y utilizar la información eficientemente pero consideran que sus alumnos presentan niveles bajos. 

Por último, se evidenció que el género y la etapa educativa no influyen en el nivel de 

competencias digitales. 

Álvarez y Gisbert (2015), en su estudio se enfocaron en medir la alfabetización 

informacional, que es una dimensión de las competencias digitales en los profesores de 

secundaria, el estudio deduce que los docentes tienen una alta autopercepción de su capacidad a 

la hora de reconocer la necesidad de la información, debido a que más del 80% se siente capaz 

para buscar información en la red de manera rápida y eficaz, no obstante, se enfrentan a 
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dificultades como saber citar y reconocer la importancia de este, clasificar y ordenar la 

información, por lo que llegan a la conclusión que el docente es menos competente en lo que 

respecta a producir y comunicar información, por lo que se sugiere una necesidad de formación 

profesional. 

Fernández y Fernández (2016) analiza el nivel de competencias en TIC de los maestros de 

primarias y secundarias de la comunidad de Madrid, en este estudio participaron 1,433 donde el 

66.57% representó a las mujeres y el 33.47% a los hombres; los resultados indican que el perfil 

del docente en TIC es medio-bajo, debido a que la mayoría de los docentes desconoce lo que se 

entiende por competencias digitales y cómo se lleva en el aula, se encuentran carencias sobre el 

manejo de las herramientas tecnológicas, asimismo, los docentes con mayor edad y más 

experiencia presentan un nivel más bajo en comparación a los jóvenes, lo cual les impide 

utilizarlas en el plano educativo, por lo que los autores especifican que los docentes necesitan una 

actualización docente. 

Pozo et al. (2020) realizo un estudio con 520 profesores en España con el objetivo de 

conocer el nivel de competencias digitales del profesorado y los factores que inciden (edad, sexo, 

experiencia académica, etapa educativa y nivel de formación). Dentro de los resultados se afirma 

poseer un nivel medio-alto en formación de las TIC; con respeto a los factores analizados se 

expone que las mujeres poseen un nivel de competencia mayor a diferencia de los hombres en 

cuanto a creación de contenidos, mientras que los hombres tienen un nivel mayor de 

competencias para la resolución de problemas, en cuanto la edad los más jóvenes tienen 

desarrollados sus destrezas a diferencia de los mayores, lo que se relaciona con la experiencia 

académica, dado que los profesores más jóvenes son los que más habilidades poseen, en cuanto la 

etapa educativa se constata que los docentes de primaria tienen un nivel alto para crear 
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contenidos digitales a diferencia de los docentes de secundaria, por último los que docentes que 

se han formado en materia tecnológica son los que poseen un nivel alto en todos los aspectos. 

Aznar et al. (2019) elaboro un estudio en escuelas secundarias de Granada, España, el 

cual tiene por objetivo analizar la competencias digitales con base en el área de Información y 

alfabetización informacional de los docentes, los resultados concluyen que los docentes poseen 

una formación tecnológica acorde a las necesidades de la sociedad actual, es decir, se sitúan 

valores positivos de la dimensión de información y alfabetización informacional, además de que 

se concluye que la competencia es genérica para todos los docentes a pesar de la edad. 

En los Estados Unidos de América se han desarrollado diversas investigaciones orientadas 

a los docentes de nivel medio básico. Un trabajo relevante es el de Sadaf y Gezer (2020), quienes 

buscaron conocer los factores que influyen en las intenciones para integrar la alfabetización 

digital en las aulas, así como explorar las percepciones de los profesores de secundaria y 

preparatorias del sur de Estados Unidos, obtuvieron como resultados que las actitudes positivas 

de los profesores y la utilidad percibida son los determinantes fuertes de las intenciones por 

integrar las tecnologías dentro del aula, además, los datos revelaron que la utilidad percibida está 

relacionada con el valor de mejorar el compromiso de los estudiantes con el contenido, 

desarrollar sus habilidades, otros factores que se pudieron encontrar es: el compromiso del 

tiempo, el acceso a la tecnología, lecciones de calidad y capacitación para influir en la integración 

de la alfabetización digital. 

Otra investigación relevante es la de Shiang et al. (2014), quienes tuvieron como 

propósito investigar la veracidad de los “nativos digitales” (alumnos) superan a los “inmigrantes 

digitales” (docentes), el estudio se centró en experiencias tecnológicas de los maestros y alumnos 

de secundaria de Nueva York y Utah, donde se pudo encontrar que los docentes son quienes 

utilizan más las tecnologías para crear contenidos como las hojas de cálculo, presentaciones así 



44 
 

 

 

como los motores de búsqueda y la utilización de las redes sociales en comparación de los 

estudiantes, sin embargo, consideran que hay herramientas que les falta conocer para 

implementarlo en el aula, sobre todo incursionarlo en el aprendizaje de sus alumnos. De igual 

manera, se refuta que la edad sea un influyente, para denominarse nativos o inmigrantes digitales, 

al contrario, los docentes son los que marcaron superioridad en cuanto al manejo de las TIC. 

En Sudamérica, también se han desarrollado algunas investigaciones relacionadas con los 

niveles de alfabetización digital en el profesorado de nivel secundaria. Un ejemplo de ello, son 

los trabajos de Cárdenas y Paredes (2015) y Mañaccasa (2019) en sus respectivos estudios 

realizados con docentes de secundaria en Perú quienes tuvieron por objetivo determinar el nivel 

de competencias en las TIC, sus resultados mostraron una contradicción debido a que concluyen 

que los docentes cuentan con las herramientas necesarias en la escuela pero esta no les 

proporciona un uso óptimo, además de que no todos los docentes utilizan las herramientas en su 

práctica educativa (internet y correo electrónico) y solo una mínima cantidad hacen uso de ello, 

mientras que el otro estudio infiere que los docentes tienen un nivel alto en competencias de las 

TIC y solo una minoría se considera que tiene un nivel bajo; por lo que son pocos profesores los 

que no dominan estas, por lo que se puede considerar que los resultados de este estudio fueron 

positivos. 

Otro trabajo relevante es el de Linne (2020), quien indagó las tensiones en torno a la 

alfabetización digital en una escuela media en Argentina desde la perspectiva de los docentes en 

el cual determina que las TIC es una técnica primordial pero que se estudia poco de cómo usarla 

didácticamente, además de que los docentes deben de convertirse en generadores de multimedia 

pero no obtienen los recursos necesarios por parte de su institución. Sin embargo, esta cuestión se 

profundizo más con la llegada de la COVID-19, ante la existencia de la brecha digital, varios 

docentes decidieron que las videollamadas para impartir sus clases sean bajas, en cambio 
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asignaron tareas en equipos a través de la aplicación móvil WhatsApp mediante el envío de 

documentos con ejercicios de acuerdo con el autor, así mismo, resaltó como una de las 

necesidades la capacitación e innovación hacia los docentes en relación con las tecnologías. 

Por otra parte Rojas et al. (2018), implementaron un módulo de alfabetización digital que 

se desarrolló por cinco meses con 22 profesores de secundaria en Perú, el resultado del estudio 

fue positivo, porque el estudio demostró que los docentes adquirieron más conocimientos en las 

TIC y sobre el manejo de la información y resolución de problemas para su uso educativo, 

aunque las únicas competencias que aún les falta por mejorar es la capacidad de seguridad y de 

creación de contenido, razón por la cual sugieren ampliar el uso de las herramientas tecnológicas 

para potencializar todas las competencias digitales. 

Otro estudio relacionado, es el realizado por los autores Popova y Fabre (2017), quienes 

destacaron que el gobierno en tres escuelas secundarias públicas de La Paz en Bolivia 

implementó un laboratorio con 15 computadoras y otorgó a cada docente una computadora 

portátil con el fin de que los estudiantes aprendieran sobre las TIC y los profesores aumentaran la 

calidad y eficiencia de la enseñanza; para ayudar hacer realidad las expectativas del gobierno el 

Programa Sueco de TIC en Regiones en Desarrollo (SPIDER), financió la conexión del internet y 

la formación del docente pero no fue suficiente, por ello un proyecto de investigación encargado 

de dar un seguimiento del proyecto SPIDER creó las condiciones necesarias para que los 

profesores de la asignatura hicieran uso de la tecnología en su práctica docente a través de 

capacitaciones con el objetivo de integrar sus conocimientos tecnológicos obtenidos a través de la 

formación en alfabetización digital básica. Al final del curso se encontró que la tecnología les 

facilitó y agilizo la enseñanza, aunque se encontraron con obstáculos como la deficiencia del 

internet. 
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Los autores Valdivieso y González (2016), tuvieron como objetivo en su investigación 

medir el grado de competencias digitales de los docentes de educación básica de las escuelas 

públicas y privadas de Ecuador, la población se conformó por 357 docentes de zonas rurales y 

urbanas, los resultados evidencian que los profesores poseen un nivel alto de competencias 

digitales en relación con los saberes básicos como el uso del internet y la búsqueda de 

información, sin embargo en donde poseen un bajo nivel, es en el uso de las herramientas de web 

2.0. También se presenta que existe diferencia entre los tipos de centro, debido que los docentes 

que pertenecen a los establecimientos privados tienen una competencia técnica más elevada en 

comparación de los centros públicos, al igual, los docentes menores de 30 años tienen un mejor 

desempeño por utilizar las tecnologías. Los autores concluyen que a los docentes les falta integrar 

las tecnologías en el aspecto pedagógico, dado que estos mismos son conscientes de los 

beneficios e impacto que tiene en el ámbito educativo. 

Los autores Merchan et al. (2014), se enfocaron en analizar el impacto de las 

competencias digitales de las instituciones educativas de educación básica (secundarias) en 

Colombia y determinar el nivel apropiación de los docentes sobre ellas, en los procesos de 

enseñanza, este estudio de carácter cualitativo trabaja con docentes de la asignatura de formación, 

dentro de los resultados se obtiene que los docentes poseen una competencia de nivel básico y 

que el conocimiento que obtienen de ellas y cómo han sido integrado en sus actividades, aunque 

las competencias digitales no trascienden a otro nivel, son conscientes de los beneficios en la 

práctica educativa, los autores mencionan que se debe de direccionar la formación en lo cual los 

docentes puedan hacer involucrar el campo tecnológico en las aulas. 
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Investigaciones relacionadas desarrolladas en México. 

 

En México se han realizado varias intervenciones por fomentar las habilidades digitales 

de la comunidad educativa, aunque se han enfrentado a ciertos factores que pudieran dificultar o 

favorecer su práctica educativa, tal como se reportó en las siguientes investigaciones: 

Una de las investigaciones efectuadas en el noreste de México fue el realizado por Mortis 

et al. (2013), quienes tuvieron por objetivo medir las percepciones de los docentes de educación 

secundaria respecto al nivel de competencias digitales que creen haber alcanzado, del mismo 

modo se determina la relación de este con variables tipo sociolaboral, académico, de acceso y 

uso de las tecnologías; se llevó a cabo la exploración de las competencias instrumentales, 

cognitivo y didáctico-metodológico donde se concluyó que los docentes se perciben más 

competentes en las dos primeras competencias instrumentales y cognitivos, lo cual refleja el 

dominio que poseen sobre la utilización de los aparatos informáticos, así como las habilidades de 

búsqueda o para detectar el plagio, mientras que en la última competencia didáctico- 

metodológico los educadores se perciben menos competentes, para diseñar actividades que 

fomenten el aprendizaje del educando. Con respecto a las variables estudiadas, se mostró que 

existe una relación negativa con la edad, dado que la mayoría de los docentes son de 40 años, 

mientras que la capacitación o formación de un posgrado se relaciona de manera positiva con las 

percepciones de los docentes. 

Los autores Ruiz del Hoyo et al. (2021), desarrollaron un estudio realizado en la ciudad de 

Mérida, Yucatán, México sobre las competencias digitales del profesorado de una secundaria 

pública donde evaluó tres dimensiones de la alfabetización digital: técnica, informacional y 

comunicación en la que se declara que la dimensión más baja es la técnica y la informacional. Así 

como midió la percepción de los docentes en la alfabetización digital en tres dimensiones: 

ciudadanía digital, pedagogía y actitud ante las TIC; dentro de este último ámbito se deduce que 
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los profesores conocen los aspectos éticos y legales en relación con las TIC, pero solo se detectó 

con un número bajo de docentes que hacen uso de lo anterior, por parte del uso de las tecnologías 

en su práctica docente, igual se evidencio un bajo nivel, por último, en cuanto la actitud se 

especifica que en algunas ocasiones poseen una actitud favorable, pero tiene un nivel bajo en 

cuanto a las fortalezas y debilidades. Todo lo anterior hace énfasis en la necesidad de una 

capacitación del docente para reforzar sus habilidades digitales. 

Los autores Ramírez et al. (2020), investigaron la percepción, usabilidad e 

implementación que tienen los docentes y estudiantes sobre las TIC en una escuela secundaria en 

la Ciudad de México, los docentes mencionan que uno de los retos a los que se enfrentan es la 

infraestructura de la escuela debido a que no cuenta con los equipos de cómputo suficiente así 

como poseen un internet deficiente, además abordan sobre la política de la escuela al no permitir 

que los estudiantes utilicen sus celulares cuando lo que se pretende es innovar debido a que hacen 

mención de que sus estudiantes ya vienen con el chip para utilizar las tecnologías y que son ellos 

los que tienen que aprender sobre las TIC ya que se tiene una respuesta positiva sobre 

implementarlas en su quehacer educativo. Cabe recalcar que los investigadores impartieron un 

taller en el cual se obtuvieron resultados positivos al notar la motivación de los docentes por 

innovar debido a que ellos mismos describen que esta última es necesaria para implementar 

estrategias nuevas y enriquecedoras. 

Otro estudio presentado por Vásquez y Vera (2013) sobre las competencias de las TIC de 

los profesores de secundaria de Nuevo León tiene por objetivo estudiar el nivel de empleo de las 

TIC, sus actitudes y los mecanismos de uso de los docentes. Los resultados muestran que la 

aplicación y el uso didáctico presenta niveles bajos, por lo que el autor infiere que aún están en 

un proceso de desarrollo instrumental en sus competencias, al igual se encuentra que quienes 

hacen mayor uso de las TIC (hardware y aplicación didáctica) son los docentes jóvenes, su 
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actitud hacia las TIC aun es subjetivo por lo que se deberían desarrollar cursos de capacitación 

para emplear estrategias innovadoras en su enseñanza, así como realizar un cambio en 

práctica educativa. 

En este sentido, se analizaron los trabajos en función de la alfabetización digital enfocado 

en los docentes de escuelas secundarias, se puede aludir que en algunos países y de acuerdo con 

el apoyo que reciban por parte del gobierno, el nivel de competencias digitales los estudios lo 

catalogan positivamente y otros negativamente, lo que es innegable, es la conciencia que tienen 

los diversos agentes educativos sobre los beneficios que se puede obtener al introducir las TIC en 

el ámbito educativo, como una sociedad más avanzada. 

Nivel de competencias digitales 

 

Por otro lado, se clasifica en tres grupos (alto, medio y bajo) los estudios analizados 

acorde al nivel de competencias digitales de los docentes, en donde se ubica en el nivel alto pocos 

estudios perteneciendo a países como África, Perú y España, sin embargo, gran parte de los 

estudios evidencian un nivel de competencias bajo donde la mayoría es efectuado en el territorio 

de Latinoamérica, con respecto al nivel medio de competencias digitales son países del territorio 

Europeo que corresponden a esta clasificación. Por lo que se reconoce la importancia de la 

alfabetización digital que amerita la sociedad del siglo XXI (Álvarez, 2016; Moyenga y Usta, 

2019). A pesar de las iniciativas en México, los resultados obtenidos no han sido suficientes por 

lo que existe la necesidad de seguir desarrollando las competencias digitales al obtener niveles 

bajos (OCDE, 2020). 

Es importante enfatizar que en España las políticas fungen como una pieza fundamental, 

debido a que apoyan la construcción de sociedades digitalizadas (European University 

Association [EUA], 2017). Este país pertenece al proyecto Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) constatando su compromiso y acuerdo por la formación profesional continua de 
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los estudiantes brindando la calidad, las oportunidades de empleo y el aprendizaje (EEES, 2015), 

de igual manera, la mejora digital propicia la mejora digital para transformar la enseñanza y el 

aprendizaje. 

Por lo que es evidente la preocupación de esta nación europea con respecto a la educación 

debido que la mayoría de los trabajos desarrollados en ese país corresponde dentro de un rango 

de nivel de competencias digitales alto-medio y son pocos los que corresponden a un nivel bajo 

(Aznar, et al., 2019; Álvarez y Gisbert, 2015; Fernández y Fernández, 2016; Pozo et al., 2020; 

Cabanillas et al., 2020; Moreno et al., 2021; Palacios y Martín, 2021; Falcó, 2017; Colás, et al., 

2016; Suárez et al., 2012; Almerich et al., 2011; Sefo et al., 2017; Fernández, et al., 2016; Rubio 

y Tejada, 2017; Badia et al., 2015; López, et al., 2020). 

 
 

Competencias digitales evaluadas 

 

Las competencias que han sido mayormente evaluadas son la dimensión técnica y 

pedagógica indican un porcentaje del 79.31% seguida por la dimensión de información y 

alfabetización informacional representando el 48.27% mientras que las dimensiones menos 

evaluadas son la de ciudadanía digital siendo un 13.79% y resolución de problemas con el 

10.34%. En cuanto la dimensión de creación de contenidos resultó ser el 34.48% y la dimensión 

de comunicación y colaboración evidenció el 31.03%, por lo que se considera, que estas dos se 

han evaluado en un término medio de acuerdo con la frecuencia que se encontraron en los 

estudios. 

No obstante, los docentes demostraron poseer un nivel alto en la dimensión técnica en 

comparación con la pedagógica, evidenciando que poseen nociones sobre usar una computadora, 

así como el software y hardware, (Mortis et al, 2013; Vázquez y Vera, 2013; Vargas et al., 2014; 

Corcho et al.,2015; Ramírez et al., 2020; Linne, 2020; Palacios et al., 2021), lo que a su vez 
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influye las materias que imparten, es decir enfocadas en el campo tecnológico los docentes 

desarrollan una mejor competencia en comparación de las asignaturas teóricas (Moyenga y Usta, 

2019) pero se han enfrentado a dificultades por carecer de conocimientos y habilidades básicas 

(Delgado y Cantú, 2016) por integrarlas en su quehacer educativo, así como para la creación de 

sus propios recursos educativos y entornos virtuales (Merchán et al., 2014; Sefo et al., 2017). 

Los docentes concuerdan en que se requiere de la capacidad por utilizar las TIC en el ámbito 

pedagógico (Gamboa et al., 2018). 

En relación con lo expuesto, es esencial que los docentes puedan hacer uso de las TIC de 

modo pedagógico para favorecer las actividades de aprendizaje de manera que se motive al 

estudiante y facilite la comprensión de los temas académicos (Merchán et al., 2014; Ruiz del 

Hoyo et al., 2021) y en algunos estudios se afirma que reconocen la importancia de poseer los 

conocimientos y habilidades, dado que esta les perite desenvolverse en un entorno digital de 

manera eficiente por lo que deben ser reforzadas (Kumari y D’Souza, 2016). 

Factores que influyen en el nivel de competencias digitales 

 

Del mismo modo, se hallaron diversos factores que influyen en el nivel de competencias 

digitales de los docentes, de los cuales se destacan los siguientes: edad, género, nivel educativo, 

actitud y capacitación obtenida. Como factores que de igual manera limita el aprendizaje digital 

se señala la infraestructura, conectividad y la ubicación de la zona. Sin embargo, esto queda fuera 

del alcance de los docentes ya que la responsabilidad de contar con equipos suficientes les 

corresponde a las instituciones. 

Los factores que se encontraron con mayor frecuencia en los estudios fue la edad y el 

sexo, con respecto a la primera, los docentes con mayor edad se enfrentan a dificultades al poseer 

escasos conocimientos sobre las tecnologías por lo que prefieren no involucrarlas en su práctica 

educativa o permanecer al margen, es decir, utilizar los programas básicos como el correo 
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electrónico, en comparación con los docentes jóvenes quienes son etiquetados como nativos 

digitales dado que se encuentran actualizados sobre el manejo de las TIC y programas que 

contribuyan en el ámbito académico (Almerich et al., 2011; Suárez et al., 2012; Mortis et al., 

2013; Ramírez et al., 2020; Vásquez y Vera 2013; Badia et al., 2015; Valdivieso y Gonzáles, 

2016; Siddiq y Scherer, 2016; Fernández y Fernández, 2016; Fernandez et al., 2016; Li et al., 

2019; Pozo et al., 2020; Cabanillas et al., 2020; Falcó, 2017; López et al., 2020; Linne, 2020). 

No obstante, cabe aclarar que autores mencionan que la edad no es una determinante para 

disponer e interactuar con las TIC (Shiang et al., 2014; Aznar et al., 2019; Colás et al., 2016; Oyo 

et al., 2017). 

Así mismo, el sexo otro factor de suma importancia al evidenciar que los hombres tienen 

mejores competencias digitales a diferencia de las mujeres que se considera inferior su nivel 

digital; a su vez se presenta una brecha de género puesto que esto puede verse influenciado por la 

cultura de algunos países porque los hombres son los que tienen un primer acercamiento con la 

tecnología, enfatizando su aprendizaje técnico, de igual manera aluden la desconfianza que las 

mujeres pueden sentir al momento de interactuar con las tecnologías (Adekunle, 2007; Suárez et 

al., 2012; Badia et al., 2015; Colás et al., 2016; Siddiq y Scherer, 2016; Moyenga y Usta, 2019; 

Pozo et al 2020; Cabanillas et al., 2020; Falcó, 2017; Fernández et al., 2016; Fernández y 

Fernández. 2015; Suárez et al., 2012; Almerich et al., 2011; Badia et al., 2015; López et al. 

2020). 

 

El nivel educativo es un factor considerado en los estudios, dado que se afirma que los 

docentes con un nivel de maestría o doctorado disponen de un mejor nivel de competencias 

digitales que los que poseen el nivel de licenciatura (Suárez et al., 2012; Mortis et al., 2013; 

Badia et al., 2015; Cabanillas et al., 2020; Cólas et al., 2016; Falcó, 2017; Almerich et al., 2011; 

Moyenga y Usta, 2019). Inclusive, algunas investigaciones afirman que los docentes de 
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secundaria poseen competencias digitales elevadas en oposición con los docentes de primaria 

(Fernández y Fernández, 2015; López et al. 2020). 

Otro factor relevante que se presenta es la actitud de los docentes considerada como 

positiva o negativa, cabe señalar que esta tiene una mayor afluencia en la percepción de los 

docentes al considerar las TIC como una herramienta que beneficia en su práctica educativa, pero 

al mismo tiempo existen docentes que no concuerdan con esta, inclusive luego de recibir cursos 

de capacitación optan por mantenerse en su zona de confort, en concreto en una enseñanza 

obsoleta (Adekunle, 2009; Vásquez y Vera 2013; Fernández y Fernández, 2016; Sefo et al., 2017; 

Popova y Fabre, 2017; Rubio y Tejada, 2017; Falcó, 2017; Lorenz et al., 2018; Li et al., 2019; 

Záhorec et al, 2019; Sadaf y Gezer, 2020; Palacios y Martín, 2021; Ruiz del Hoyo et al., 2021). 

En relación con lo expuesto anteriormente, la capacitación vista como un aspecto 

fundamental, dado que algunos estudios se centraron en impartir cursos para fomentar las 

competencias digitales, pese los resultados positivos los docentes aún no han sido capaces de 

integrar las TIC en su pedagogía, por lo que una recomendación que hacen los autores es que las 

futuras capacitaciones vayan en función de brindar estrategias para incrementar la competencia 

pedagógica (Williams y Wavell, 2007; Siddiq y Scherer, 2016; Popova y Fabre, 2017; Oyo et al., 

2017; Lorenz et al., 2018; Rojas et al., 2018; Kumari y D’Souza, 2016; Quaicoe y Pata, 2020). 

Algunos autores mencionan que el no contar con escuelas suficientemente equipadas para 

todos los alumnos, un internet deficiente, son limitantes que impiden a los docentes desarrollen 

sus clases apoyándose de las TIC, aunque es esencial mencionar que la ubicación también 

influye, en vista de que las zonas urbanas cuentan con un mejor equipo tecnológico en contraste 

con las zonas urbanas (Oyo et al., 2017; Lorenz et al., 2018; Sadaf y Gezer, 2020; Quaicoe y 

Pata, 2020). Aunque se indica que la ubicación geográfica no es un elemento que determine el 
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uso de las TIC dado que también se afirma que no existe diferencia entre las zonas urbanas y 

rurales (Kumari y D’Souza, 2016). 

Finalmente, los estudios arrojan diversos resultados según la relevancia de la temática en 

los países, en específico, los organismos políticos son las encargadas de otorgar las facilidades 

para incrementar la tecnología en el campo educativo por lo que se realizan inmersos esfuerzos 

para cumplir con esta tarea (Lorenz et al., 2018) que demanda las sociedades actuales y puedan 

estar preparados ante los imprevistos que acontece en la sociedad (Moreno et al., 2021). 
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Capítulo III 

Metodología 

En este capítulo se presenta el enfoque metodológico, el paradigma y el diseño del 

estudio, que se utilizó para el desarrollo de la investigación. Adicionalmente, se expone el 

instrumento seleccionado y su validación. De igual manera, se menciona el contexto, la población 

con la que se trabajó, cómo se obtuvo la muestra y las consideraciones éticas. Esta investigación 

se deriva del proyecto “La alfabetización digital en las y los estudiantes de educación secundaria 

en el Estado de Yucatán”, el cual posee la clave A1-S-9847 y es financiado por el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Dicho proyecto está enfocado en las escuelas 

secundarias y tiene como objetivo analizar los factores que inciden en el grado de alfabetización 

digital de las y los estudiantes de las escuelas secundarias generales del estado de Yucatán. 

Paradigma del estudio 

 

El paradigma que prevalece en esta investigación es el positivista debido a que se centra 

en presentar la realidad de los resultados de la muestra seleccionada con argumentos sólidos, 

estadísticos, precisos, centrales para la explicación y predicción obteniendo que el método 

científico es la única vía para el conocimiento auténtico (Halfpenny, 2015). Debido a que, en este 

estudio, es crucial presentar los resultados que se obtengan a partir de la información recabada 

por medio de un instrumento consolidado, lo que permitirá un análisis contundente y preciso para 

llegar al objetivo que se pretende alcanzar, que en este caso es analizar las variables atributivas a 

la alfabetización digital. De esta manera, se obtendrá información significativa que ayudará a 

comprender parte de la realidad de las escuelas secundarias del estado de Yucatán. 
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Enfoque metodológico 

 

De acuerdo con los objetivos que se han planteado en el trabajo, el paradigma de esta 

investigación es de carácter cuantitativo con una corriente filosófica empírica debido a que se 

puede conocer y entender una parte de la realidad de manera general a través de la recolección de 

los datos (Solomon, 2001; Meyers, 2006). Así mismo, su enfoque es cuantitativo con un alcance 

correlacional por la manera en cómo se pretende recolectar y examinar los datos otorgando un 

punto de vista basado en la medición de números y análisis estadísticos, lo que permitirá analizar 

la correlación de los factores incidentes en el nivel de alfabetización de los docentes de las 

escuelas secundarias de la ciudad de Mérida, Yucatán, México para llegar al resultado que se 

estipula en los objetivos (Creswell, 2012). 

Diseño del estudio 

 

Este estudio tiene un alcance correlacional debido a que se busca describir y medir el 

grado de asociación entre dos o más variables del fenómeno. Es decir, comparar las puntuaciones 

de las variables atributivas (edad, sexo, nivel educativo y formación obtenida) junto con el nivel 

de alfabetización digital. Es un estudio no experimental. Por lo tanto, se mostrarán aquellos 

factores asociados que inciden en el contexto de los docentes, así como el nivel de alfabetización 

digital con el que cuentan. El diseño del estudio fue no experimental transeccional ya que se 

efectuó en un solo momento. Por último, es un estudio retrospectivo debido a que se realiza 

después de que los hechos ocurrieron (Martínez y Heredia, 2010). 

Población 

 

El estudio se realizó en dos escuelas de educación secundaria de la ciudad de Mérida, 

Yucatán, México. La población estuvo conformada por docentes que imparten una o más de una 

asignatura en los tres grados escolares. De acuerdo con el Instituto Nacional para la Evaluación 

de la Educación (INNE), se estima que en este nivel educativo los hombres representan un 
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porcentaje del 46.9%, mientras que hay un ligero aumento en mujeres en comparación de los 

hombres con el 53.1% (INNE, 2019). Con respecto a la población los datos del Sistema de 

Estadística Educativa de Yucatán (SIEEY), en el ciclo escolar 2020-2021 se contó con 3,808 

docentes en servicio por todas las escuelas secundarias de la ciudad de Mérida, Yucatán (SIEEY, 

2020); por otro lado, los docentes que laboran en escuelas secundarias privadas son 1,087 en 

Mérida (Sistema de Información y Gestión Educativa [SIGED], 2021). 

Muestra 

 

Se utilizó el muestreo no probabilístico por conveniencia en el que se seleccionaron dos 

escuelas (pública y privada) por la facilidad de acceso a las instituciones y por el interés de 

participar en la investigación; por lo que se contó con la participación de un total de 37 docentes. 

Los criterios de inclusión fueron: ser docente de secundaria e impartir cualquier asignatura de los 

tres grados escolares. 

Instrumento 

 

El instrumento que se utilizó en el estudio se obtuvo a través de la revisión de la literatura 

de los estudios empíricos ya efectuados, el instrumento fue administrado en el proyecto 

denominado “Adopción de las Tecnologías de Información y Comunicación en profesores de 

secundaria” con el objetivo de conocer las competencias digitales que tienen los profesores de 

secundaria en el uso de las TIC, realizado por Angulo, Pizá, Mortis, García, Valdés, Carlos y 

Torres (2012), del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON). Cabe destacar que el instrumento 

fue adaptado después de haber realizado una prueba piloto, el procedimiento se describe más 

adelante. 

El instrumento se divide en dos apartados con un total de 80 ítems, la primera parte consta 

de los datos generales de los docentes (11 reactivos) el uso de las TIC en el hogar (6 reactivos) y 

el uso de las TIC en la escuela (15 reactivos). Las variables abordaron sobre la edad, el tipo de 
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contrato, el nivel académico, la cantidad de cursos de capacitación obtenidos, además se les 

pregunto a los docentes si cuentan con computadora de uso personal, internet y la frecuencia con 

las que utiliza estas últimas dos. 

El segundo apartado cuenta con 48 ítems y se presentan los indicadores que fueron 

construidos con base a tres dimensiones: instrumentales, cognitivas y didáctico-metodológicas. 

Así mismo, este último, apartado cuenta con una escala Likert con un puntaje del 1 (nada 

competente) al 7 (totalmente competente), en el cual los docentes valoran sus habilidades. En 

cuanto a las variables que mide el instrumento se describen a continuación: 

• Edad: Operacionalmente se evalúa en el primer apartado de datos generales, este factor 

fue incluido porque influye en el nivel de competencias generales de acuerdo con estudios 

realizados por diversos autores a mayor edad, mayor dificultad (Mortis et al. 2013; 

Fernández y Fernández, 2016; Valdivieso y González, 2016). 

• Sexo: Operacionalmente se valora en el primer apartado de datos generales, es 

considerada debido a que en estudios efectuados el sexo determina el grado de asociación 

de las competencias digitales (Suarez et al., 2011; Roig et al., 2015; Siddiq y Scherer, 

2016). 

• Nivel educativo: Operacionalmente se evalúa en el primer apartado de datos generales, 

debido a que se quiere conocer si este factor influye significativamente en el nivel de 

competencias que poseen los docentes de secundaria. 

• Formación obtenida: Operacionalmente se evalúa en el apartado de datos generales, se 

tomó en cuenta este factor debido a que el nivel de cursos o capacitación recibida influye 

en las competencias digitales de los docentes (Oyo et al., 2017; Quaicoe y Pata, 2020). 



59 
 

 

• Competencias digitales: Operacionalmente estas fueron evaluadas como un cúmulo de 

habilidades que diseñan en el instrumento por el proyecto nombrado “Adopción de las 

Tecnologías de Información y Comunicación en profesores de secundaria”. Esta variable 

se divide en tres dimensiones que son denominadas habilidades, a continuación: 

o Habilidades Instrumentales en el uso de las TIC: Operacionalmente esta 

habilidad es evaluada por medio del puntaje de los docentes de los ítems 

que refieren al dominio sobre los usos funcionales de equipos y programas 

de informática donde se consideró las habilidades de búsqueda, adquisición 

y procesamiento de información. 

o Habilidades didácticos-metodológicas en el uso de las TIC: 

Operacionalmente esta dimensión se evaluó de acuerdo con la integración 

de las TIC que realizan los docentes en su práctica docente que promueva 

la creación de los propios recursos a utilizar en el aula. 

o Habilidades cognitivas en el uso de las TIC: Operacionalmente es valorado 

a través de los puntajes en donde se miden los criterios que aplican sobre el 

uso de las TIC con respecto a su pensamiento crítico por las herramientas 

que emplean o seleccionan para su beneficio. 

Validez del instrumento 

 

Para obtener la validez del constructo del instrumento, los autores realizaron un análisis 

factorial de máxima verosimilitud con el método de rotación Varimax del cual se extrajo las tres 

dimensiones (habilidades instrumentales, didáctico-metodológicas y cognitivas) enfocadas en las 

TIC; la varianza total del constructo corresponde a un 70.86%, la medida de adecuación muestral 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) fue de .952 y la prueba de esfericidad de Barlett resultó significativa 
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con un Chi-cuadrado = 11929.98, gl= 1653 y nivel de significancia de .0000 evidenciando la 

idoneidad de los datos para este tipo de análisis (Angulo et al., 2012; Mortis et al. 2012). 

La validez del contenido se realizó por medio de juicios de expertos y una muestra piloto, 

lo cual repercutió en la valoración del ajuste de los ítems respecto al objetivo del estudio, la 

existencia de una estructura equilibrada, la insinuación de las preguntas claves, lo cual conforma 

la adecuación teórica de los resultados del análisis factorial (Angulo, 2012). La validez 

discriminante se obtuvo al comparar las medias utilizando una T-student para pruebas 

independientes para determinar si existía diferencias, por lo tanto, de acuerdo con los resultados 

el instrumento permite distinguir los percentiles en los que son asignados los docentes (Angulo et 

al., 2012). 

La confiabilidad se determinó a través del coeficiente Alfa Cronbach por factor y global 

del instrumento; se obtuvo por factor el siguiente resultado: .979 (habilidades instrumentales en 

el uso de las TIC), .974 (habilidades didáctico-metodológicas en el uso de las TIC) y .964 

(habilidades cognitivas en el uso de las TIC), de manera global el coeficiente fue .987, lo que 

indica que el instrumento alcanzó un puntaje excelente por ser superior a 0.9. Por lo tanto, es 

adecuado para utilizar en futuras investigaciones (Angulo et al., 2012; Mortis et al., 2012). 

Prueba piloto 

 

Se realizó una prueba piloto del instrumento con la finalidad de corroborar la 

confiabilidad de los ítems y que mida lo que se pretende estudiar. Adicionalmente, permitiría 

realizar los ajustes necesarios para la claridad y entendimiento de este. 

La prueba piloto se llevó de manera virtual durante el mes de mayo de 2021. Para ello, se 

utilizó la herramienta Formularios de Google. La muestra constó de 16 profesores que laboran en 

el nivel secundaria. Posteriormente, se realizó la confiabilidad del instrumento pese a que el 
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instrumento ha sido administrado en un contexto mexicano en el Estado de Sonora; no obstante, 

se requirió analizar el coeficiente Alfa de Cronbach para conocer la fiabilidad, la cual va de 

valores entre uno y cero, donde cero representa nula semejanza y uno alta semejanza, es decir una 

alta fiabilidad (Reidl, 2013). 

El resultado de este proceso fue que el instrumento indicó poseer un puntaje global de 

 

.788. Considerándose que un coeficiente superior 0.70 señala ser una buena calificación (Reidl, 

2013). Por lo tanto, se concluye que el instrumento es aceptable para utilizar en el estudio. 

A partir de los resultados de la confiabilidad del instrumento y los comentarios de la 

prueba piloto administrada a los participantes, se realizó una matriz de correlaciones inter- 

elementos, el cual ayudó a verificar los ítems que evalúan aspectos similares, señalando un 

puntaje alto, por lo cual el comité revisor se reunió para realizar los ajustes necesarios al 

instrumento, donde se obtuvo un coeficiente global de .819, considerándose superior a 0.80, por 

lo que se considera que el instrumento mide los constructos de la alfabetización digital. 

Recolección de datos 

 

El procedimiento de la recolección de datos se llevó a cabo de la siguiente manera: 

 

a) Se acudió a las instituciones educativas para presentarles el estudio de alfabetización 

digital. Una vez obtenido el permiso de las instituciones para la participación de los 

docentes en el estudio se procedió acordar los plazos en la que se realizaría la recolección 

de datos. 

b) Se solicitó el permiso a los autores para la administración del instrumento. 

 

Posteriormente, se prosiguió a traspasar el cuestionario a un documento Word. 

 

c) Se gestionaron los permisos necesarios para llevar a cabo el proceso de recolección de 

datos y la forma en la que se recolectaron los datos (en línea). 
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d) Los subdirectores y coordinadores de las escuelas seleccionadas fueron los encargados de 

compartir el enlace de acceso a los docentes de sus respectivos planteles educativos. Cabe 

destacar, que al inicio del instrumento se encuentra el consentimiento informado, donde el 

docente puede decidir su participación. 

e) El instrumento fue administrado en el periodo de septiembre a octubre de 2021. Dicho 

tiempo fue el considerado para alcanzar el número de respuestas representativas de los 

dos planteles educativos. 

Análisis de los datos 

 

El análisis de datos estadístico se realizó por medio del software de distribución libre 

Jamovi versión 2.2.3 para Windows. El cual sirvió para obtener los siguientes estadísticos. 

Asimismo, se realizó se creó una escala de clasificación con la finalidad de determinar el 

nivel de alfabetización digital de los profesores (ver tabla 11): 

Tabla 11. 

 

Escala de clasificación de puntajes obtenidos 

Rangos Puntaje mínimo Puntaje máximo 

Nada competente 0 pts (0%) 150 pts (50%) 

Competente 151 pts (51%) 241 pts (80%) 
Totalmente competente 242 pt (81%) 301 pts (100%) 

Nota: Elaboración propia 

 

Análisis descriptivo 

 

El análisis descriptivo de los datos sociodemográficos, académicos, laborales y el nivel de 

alfabetización digital fue mediante frecuencias y porcentajes, el cual se presentó por tablas y 

figuras que permitan la comprensión de los resultados, así mismo se acompaña de su respectiva 

descripción. 
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Análisis interferenciales 

 

A través del programa Jamovi se realizó comparaciones y estadísticos de correlación para 

cumplir con los objetivos planteados. En primera instancia se presentan los análisis de 

correlación, el coeficiente de Spearman se utilizó para relacionar las variables de edad, nivel 

académico, años de servicio con el nivel de alfabetización digital; se seleccionó esta prueba 

debido al nivel de medición al ser variables tipo ordinal. La prueba Ji cuadrada se empleó con las 

siguientes variables: sexo, tipo de escuela, capacitación, tipo de contratación, si la institución 

cuenta con un centro de cómputo y si el centro de cómputo tiene internet junto con el nivel de 

alfabetización digital; se eligió esta prueba debido a que las variables son del nivel de medición 

ordinal y nominal cumpliendo con los supuestos paramétricos. 

Además, se decidió utilizar regresión lineal múltiple para conocer cuáles variables en 

conjunto influyen en el nivel de alfabetización digital. 

Análisis de texto 

 

Finalmente se realizó un análisis de las preguntas abiertas sobre los inconvenientes, 

dificultades y la ayuda que representa las TIC con el motivo de conocer las necesidades de los 

docentes. 

Consideraciones éticas 

 

La investigación efectuada se rige bajo los principios del código de ética de la Asociación 

Americana de Investigación Educativa (2011), puesto que es relevante mantener la honestidad y 

el respeto por las actividades y hacia los demás durante la investigación. Además, el estudio no 

pretende poner en riego el bienestar de ningún participante. 

De igual manera, la investigación cumple con los estándares éticos debido a que se les 

notificará que sus respuestas del instrumento quedan en confidencialidad y no serán utilizadas 

para otros fines más que los académicos, salvaguardando la identidad del participante. Asimismo, 
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se les solicitará el consentimiento informado (ver apéndice 1) a los participantes que decidan 

participar para contestar el cuestionario (ver apéndice 2). Así como también, se les mencionará el 

objetivo de la investigación; si el participante no desea contestar el cuestionario, su decisión será 

respetada y no se le obligará ni presionará. 

Por último, se informará que en este estudio no se ofrecerá ningún tipo de regalías. A 

manera de agradecimiento por su participación en el estudio, se está planteando la posibilidad de 

ofrecerles a los profesores un sitio web con recursos gratuitos para la docencia. 
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Capítulo IV 

Resultados 

En este capítulo se exponen los resultados obtenidos del análisis de la información 

recabada. Primero, se describe la información sociodemográfica, académica y laboral de los 

participantes. Posteriormente, se muestra la percepción de los profesores respecto a su nivel de 

alfabetización digital. Finalmente, se describen las relaciones encontradas entre los factores 

asociados. 

Análisis descriptivo 

 
A continuación, se presenta los datos descriptivos del estudio que fue realizado en dos 

escuelas (una pública y una privada) durante el período comprendido entre principios del mes de 

septiembre y mediados del mes de octubre, donde se obtuvo la participación de 37 profesores (27 

pertenecen a la escuela pública y 10 a la escuela privada). 

Con respecto a la descripción de la población se destaca que, del total de los profesores 

participantes, el 38% (14) son hombres y el 62% (23) son mujeres. El 41% (15) se encuentra en 

un rango de edad que oscila entre los 41 a 50 años. Por su parte, la población más joven 

representa un 27% (10) de la población. Finalmente, la edad intermedia de 31 a 40 años y de 51 a 

60 años representan el 16% (6). En cuanto a su nivel de estudio, se reportó que el 65% (24) tiene 

el nivel de Licenciatura, el 3% (1) Especialización, el 23% (9) tienen maestría y el 9% (3) 

Doctorado. Finalmente, cuando se les cuestionó si habían tomado alguna capacitación 

relacionada con el uso de las tecnologías en los últimos dos años, el 57% (21) de los profesores 

mencionaron que sí habían matriculado al menos un curso. En particular, el 43% (16) menciono 

de 1 a 2 cursos y el 14% (5) habían tomado de 3 a 5 cursos; en su mayoría por cuenta propia a 
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través del internet o en empresas privadas. A continuación, se presenta una infografía con el 

resumen de las características generales de la población que participó en el estudio (ver Figura 4). 

Figura 4. 

Características generales de la población 
 
 

Nota: Elaboración propia 
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Datos laborales de los participantes 

 

Respecto a los datos laborales de los participantes, se reportó que el 73% (27) de los 

docentes tienen una base de tiempo completo, el 16% (6) laboran por honorarios y el 11% (4) de 

la población restante son interinos. También, se presenta el número de años que han laborado 

como docentes, donde se mencionó que el 24% (9) lleva de 1 a 4 años, mientras que 41% (15) de 

la población tiene más de 17 años de experiencia, siendo este el grupo mayoritario debido a su 

alto porcentaje en comparación con los otros. El 16% (6) corresponde al rango de 9 a 12 años, el 

11% (4) ha laborado de 13 a 16 años, finalmente el 8% (3) indica que tiene de 5 a 8 años de 

experiencia. 

Con respecto al acceso a las tecnologías en las instalaciones de la institución educativa 

donde laboran, se encontró que el 65% (24) de los docentes mencionan que si existe un centro de 

cómputo. Se destaca que el 54% (20) de ellos, indicó que cuenta con computadoras conectadas a 

Internet. Asimismo, se evaluó como es el acceso al centro de cómputo, por lo que el 32% (8) 

indica que es nada complicado, el 48% (12) poco complicado y el 20% (5) muy complicado. 

Adicionalmente se realizaron dos preguntas entorno sí los docentes cuentan con apoyo 

técnico en el centro de cómputo, por lo que el 46% (17) indicaron que a veces y solo el 22% (8) 

respondió que siempre y el resto de la población 32% (12) menciono que nunca; con respecto a 

las condiciones de las computadoras el 62% (23) de los docentes indicaron que nunca se 

encuentran en buen estado, y solo el 19% (7) de la población menciona que siempre se encuentra 

en buen estado. 

Percepción de los docentes respecto a su nivel de alfabetización digital 

 

En esta sección se describen los porcentajes de cada ítem por las tres dimensiones 

(cognitiva, instrumental y didáctica-metodológica) que fueron evaluadas de acuerdo con la 
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1. Tiene conocimiento de las situaciones que implican 

plagio o fraude en el uso de información digital. 
41% 43% 16% 

2. Utiliza recursos digitales para detectar plagio o 

fraude en los trabajos escolares. 
70% 30% 0% 

3. Evalúa el uso ético y legal de software libre en la 

creación de actividades digitales. 
70% 19% 11% 

4. Interpreta correctamente las normas éticas y legales 

del uso de los medios de comunicación. 
41% 41% 18% 

5. Tiene dominio de los fundamentos pedagógicos de 

las teorías del aprendizaje para aplicarlas en el uso de 

las TIC. 

38% 54% 8% 

7. Fundamenta con teorías pedagógicas el uso de las 

TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
22% 62% 16% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% 

Nada competente Competente Totalmente competente 

 

percepción del docente. Al final, se podrá valorar si los docentes se consideran nada competentes, 

competentes o totalmente competentes según las tareas indicadas. 

Dimensión cognitiva. 

 

En la figura 5, se presenta la dimensión cognitiva conformado por 6 ítems, se evaluó 

como los docentes aplican el uso ético y legal de la información. 

Figura 5. 

 

Valoraciones a la dimensión cognitiva 
 

Nota: Elaboración propia 
 

En los ítems 2 y 3 se indica que el 70% de la población es nada competente para evaluar 

el uso ético y legal de softwares libres, así como no utilizan recursos digitales para evaluar el 

plagio; por otra parte, más de la mitad de los individuos en los ítems 5 y 7 son catalogados como 

competentes al dominar fundamentos pedagógicos de las teorías de aprendizaje para aplicarlas en 
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las TIC, así como para fundamentar estas teorías del uso de las TIC en la práctica docente. De 

manera general, la población docente que es considerada como totalmente competente es 

reducida con respecto a las competencias digitales que se plantearon en esta dimensión. 

Dimensión instrumental. 

 

En la segunda dimensión (ver Figuras 6 y 7) se presenta la manera en cómo los docentes 

respondieron a las competencias digitales sobre el dominio de los equipos y programas 

informáticos, en donde se perciben como nada competentes es en los ítems 30, 32 y 36 que se 

relaciona con el dominio de programas para elaborar presentaciones multimedia, el manejo de 

foros virtuales y el uso de recursos digitales para hacer mapas mentales, cade destacar que en la 

última competencia digital se obtuvo una respuesta del 70% de la población. 

En los ítems 6, 8, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 34 y 35 más de la mitad de la población 

se considera competente en utilizar aplicaciones multimedia, softwares educativos, programas 

para realizar presentaciones y recursos tecnológicos que interactúan con la computadora; en el 

manejo de fuentes de información para la actualización de sus conocimientos, en bases de datos y 

revistas especializadas; utiliza sitios Web, redes sociales y comunidades de aprendizaje para su 

formación docente, es capaz de localizar información electrónica, crear, modificar y refinar la 

búsqueda de la base de datos, dominar el uso de los procesadores de texto, así como poseer 

conocimientos de los componentes básicos asociados a la tecnología. 

En los ítems 9 y 33 donde la población se percibe como totalmente competente es en 

buscar información en internet sobre sus temas y en que tienen habilidades para descargar 

documentos en diversos formatos de Internet. Finalmente, se percibe una baja respuesta al no 

rebasar el 10% como totalmente competentes en tres ítems (28, 32, 33). 
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Figura 6. 

 

Valoraciones de la dimensión instrumental (parte 1). 

6. Utiliza aplicaciones multimedia (texto, gráficas y 

presentaciones) durante el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

 

8. Utiliza software educativo para promover 

aprendizajes en los estudiantes. 

 
9. Busca información en internet acerca de los temas 

de sus clases. 

 

17. Utiliza las redes sociales como apoyo en su 

práctica docente (Tik tok, Facebook, Instagram, 

entre otros). 

19. Utiliza formatos electrónicos para elaborar 

informes o reportes escolares a través del sistema de 

la escuela. 

20. Utiliza bases de datos institucionales para la 

búsqueda de información para la elaboración de 

informes administrativos. 

 

21. Maneja fuentes de información electrónica para 

la actualización de conocimientos. 

 
22. Domina la navegación en bases de datos y 

revistas especializadas en su área de desempeño. 

 
23. Sabe utilizar sitios Web reconocidos para 

acceder a programas de formación docente. 

 

24. Utiliza espacios virtuales para compartir 

proyectos con otros docentes que le ayuden en su 

formación docente. 

 

25. Utiliza redes y comunidades de aprendizaje para 

su actualización docente. 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% 

 

Nada competente Competente Totalmente competente 
 

 
 

Nota: Elaboración propia 

16% 57% 27% 

21% 49% 30% 

22% 51% 27% 

16% 59% 25% 

27% 59% 14% 

24% 41% 35% 

38% 40% 22% 

19% 43% 38% 

54% 41% 5% 

22% 54% 24% 

33% 54% 13% 
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Figura 7. 

 

Valoraciones de la dimensión instrumental (parte 2). 
 

 

26. Localiza información electrónica de sitios de 

las principales instituciones educativas de México. 

 

27. Domina el uso del procesador de textos (Word, 

OpenOffice, Google drive, entre otros). 

 
28. Crea, modifica y refina búsquedas en base de 

datos electrónicas (Google académico, Redalyc, 

Scielo, Ebsco, entre otras). 

 

29. Uso de la hoja de cálculo. 

 

30. Domina programas para la elaboración de 

presentaciones multimedia interactivas (Prezi, 

emaze, powtoon, entre otras). 

 

31. Utiliza programas para hacer presentaciones. 

 

 

32. Maneja foros de discusión virtuales. 

 

 
33. Descarga documentos en diversos formatos de 

Internet (PDF, JPG, WMV, entre otros). 
 

34. Tiene conocimiento de los componentes 

básicos asociados a la tecnología (hardware, 

software, redes). 

35. Utiliza los recursos tecnológicos que 

interactúan con la computadora (impresora, 

escáner, cámara, entre otros). 

36. Usa recursos digitales para hacer mapas 

mentales (Coggle, Creately, iMindMapHD, entre 

otros). 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% 

Nada competente Competente Totalmente competente 

Nota: Elaboración propia 

27% 3% 70% 

41% 54% 5% 

14% 54% 32% 

49% 40% 11% 

8% 43% 49% 

32% 60% 8% 

13% 30% 57% 

24% 46% 30% 

6% 51% 43% 

27% 68% 5% 

22% 59% 19% 
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Dimensión didáctica-metodológica. 

 

La siguiente dimensión (ver figura 8) se enfoca en la incorporación de las TIC en la 

práctica docente; en este apartado se obtuvo valoraciones muy bajas, en los ítems 10 y 15 más del 

60% indica no sentirse competente para diseñar sitios Web y crear blogs educativos para su 

práctica docente. 

El 70% de los docentes en los ítems 18, 37, 38, 39 y 40 de igual manera se catalogan 

como nada competente para elaborar videotutoriales, crear recursos digitales de audio, operar 

juegos didácticos, diseñar dibujos animados por medio de programas digitales, así como realizar 

simulaciones electrónicas de experimentos por medio de laboratorios virtuales. 

En los ítems 12, 13, 42 y 43 se consideran como competentes al momento de diseñar 

objetos de aprendizaje, manejar actividades online que apoyan el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, utilizar herramientas en línea para encuestar y aplicaciones educativas para 

dispositivos móviles como herramienta de apoyo en el proceso de aprendizaje. En este mismo 

sentido, el ítem 16 aborda que los docentes son competentes para realizar comentarios y 

anotaciones en sitios web, archivos PDF entre otros. 

Por último, en los ítems 11 y 41 se alcanzó una respuesta positiva con más del 50% de la 

población docente al percibirse como totalmente competentes para utilizar plataformas online 

para el desarrollo de la clase y al manejar conferencias haciendo uso de video y audio tales como 

Meet, Zoom, Teams, entre otros. Sin embargo, es relevante mencionar que el porcentaje de 

docentes que se ubican en este rango es muy bajo. 
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Figura 8. 

Valoraciones a la dimensión didáctica-metodológica. 
 

 

10. Diseña sitios Web para utilizarlos en la práctica 

docente. 
 

11. Utiliza plataformas online para el desarrollo de 

clases (Google, Clasroom, Moodle, Edmodo,… 
 

12. Diseña objetos de aprendizaje para usarlos en el 

fomento del aprendizaje de sus estudiantes. 
 

13. Maneja actividades online que apoyan los procesos 

de enseñanza-aprendizaje en el alumno (Canva,… 
 

14. Utiliza blogs y/o sitios Web como apoyo del 

aprendizaje de sus estudiantes 
 

15. Crea blogs educativos 

 
16. Realiza comentarios y hace anotaciones en páginas 

Web, archivos PDF y otros documentos. 

32% 3% 

 

19% 

 

18. Elabora videotutoriales a través de programas 

digitales (Loom, Screencastomatic, Ezvid, entre otros). 
 

37. Crea recursos digitales de audio (Audacity, 

GarageBand, Adobe audition, entre otros). 
 

38. Opera juegos didácticos a través de programas 

digitales (Cerebriti, Joinmyquizz, jeopardy rocks,… 
 

39. Usa recursos digitales para crear dibujos animados 

(ibisPaint, Paint Art, entre otras). 

 

24% 3% 

 

19% 3% 

 

11% 

 

8% 

 

40. Hace simulaciones electrónicas de experimentos a 

través de laboratorios virtuales. 
 

41. Maneja conferencias usando video y audio (Zoom, 

Google meet, Microsotf teams, entre otros). 
 

42. Utiliza herramientas en línea para encuestar 

(formularios de Google, CuestionPro, e-encuesta… 
 

43. Utiliza aplicaciones educativas para dispositivos 

móviles como herramienta de apoyo para la docencia 

 

 

 

57% 

 

19% 3% 

 

 

 

 
35% 

 

27% 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 
 

Nada competente Competente Totalmente competente 

Nota: Elaboración propia 

51% 22% 

38% 27% 

22% 21% 

16% 76% 

16% 73% 

60% 21% 

8% 46% 46% 

19% 49% 32% 

24% 57% 19% 

62% 30% 8% 

6% 32% 62% 

78% 

78% 

73% 

65% 
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De acuerdo con los resultados obtenidos en las dimensiones cognitiva, instrumental y 

didáctica-metodológica se obtuvieron los siguientes resultados sobre el nivel de alfabetización 

digital por dimensión: 

Tabla 12 

 

Nivel por dimensiones 

 
 Cognitiva Instrumental Didáctica-metodológica 

Nada competente 17 6 14 

Competente 16 24 19 

Totalmente competente 4 7 4 

Nota: Elaboración propia 

 

Como se observa en la Tabla 12, en la dimensión cognitiva el 46% (17) se considera nada 

competente. No obstante, en las dimensiones instrumental y didáctica-metodológica la mayoría se 

considera competente 65% (24) y 51% (19) respectivamente. 

Entre los resultados obtenidos se expone las diferencias del nivel de alfabetización entre 

las escuelas pública y privada, donde se percibe que en la escuela pública el 33% (9) de la 

población como nada competente, el 56% (15) de los docentes se distinguen como competentes y 

solo el 11% (3) como totalmente competente, representando una minoría. Por su parte, la escuela 

privada el 70% (7) se distingue como competentes, el 20% (2) como totalmente competentes y 

solo el 10% (1) como nada competente, por lo tanto, el nivel de alfabetización digital de acuerdo 

con la percepción del docente se encuentra en la media, es decir en el rango de competente. 
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Tabla 13 

 

Nivel de Alfabetización Digital por escuela 

 Pública  Privada 

 f % f % 

Nada competente 9 33% 1 10% 

Competente 15    56%  7   70%  

Totalmente competente 3 11% 2 20% 

Nota: Elaboración propia 

 

En la Tabla 13, se muestran las diferencias que existen entre la escuela pública y la 

escuela privada, en la cual se puede observar que en ambas escuelas su población es competente, 

aunque los docentes de la escuela pública difieren puesto que una parte de la población se percibe 

como nada competente en comparación con la escuela privada. Por lo que se concluye que la 

escuela privada obtuvo un mejor nivel de percepción sobre la alfabetización digital. 

Análisis cuantitativo 

 

Los análisis inferenciales se realizaron a través del software de distribución libre Jamovi 

versión 2.0. Para ello, se emplearon las pruebas correspondientes y precisas para obtener la 

relación entre el nivel de alfabetización digital y las variables asociadas de acuerdo con los tipos 

de variables (sociodemográficas, académicas y laborales). Los hallazgos se presentan a 

continuación: 

Correlaciones sociodemográficas. 

 

Con el objetivo de analizar la relación entre el nivel de alfabetización digital y las 

variables sociodemográficas se emplearon dos pruebas de asociación: (1) correlación de 

Spearman, para la edad y (2) ji cuadrada para el sexo. 
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Tabla 14 

Relación de sexo y edad  
 

Variable Valor correlacional p 

Sexo 0.78 0.676 

Edad -0.36 0.028* 

Nota: * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

 
Como se observa en la Tabla 14, únicamente el factor edad posee una correlación 

moderada e inversa con el nivel de alfabetización digital (a menor edad, mayor alfabetización 

digital), (p<.05). El sexo, otra variable analizada indica que no mantiene relación significativa. 

Correlaciones académicas. 

 

Con respecto a las variables académicas se utilizó el coeficiente de Spearman para 

determinar la relación con la variable grado de estudios y la ji cuadrada para determinar la 

relación con la variable recibir capacitación. 

Tabla 15 

Relación de grado de estudios y cursos  
 

Variable Valor correlacional p 

Grado de estudios .19 .259 

Cursos 13.8 0.032* 

Nota: * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

 
Como se observa en la Tabla 15, el grado de estudios no mantiene una relación 

significativa con el nivel de alfabetización digital de los profesores. 

A partir del análisis, se identificó que recibir capacitación sobre tecnologías mantiene una 

relación significativa con el nivel de alfabetización digital de los docentes. 

Correlaciones laborales 
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A continuación, se presentan los factores vinculados con los aspectos laborales; a través 

de la prueba Ji cuadrada se obtuvo el valor correlacional la variable tipo de contratación, tipo de 

escuela y acceso a las TIC en la escuela. 

Tabla 16 

Relación de variables laborales  
 

Variable Valor correlacional p 

Tipo de contratación 4.17 .384 

Tipo de escuela 2.15 0.341 

Años de servicio -0.282 0.09 

Acceso a las TIC en la escuela   

Cuenta con centro de cómputo 8.64 0.013* 

El centro de cómputo tiene Internet 6.84 0.033* 

Nota: * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

 
Como se observa en la Tabla 16, existe una significancia positiva con las variables 

laborales de contar con un centro de cómputo en la institución, así como que este cuente con 

internet en relación con el nivel de alfabetización digital. Con respecto a los años de servicio, por 

medio del coeficiente de Spearman se obtuvo un valor correlacional negativo, dado que se espera 

que a mayor tiempo en servicio menor alfabetización digital, además se demostró que no existe 

relación. 

Regresión línea múltiple. 

 

Con el objetivo de determinar si las variables que se relacionaron eran significativas de 

manera conjunta para predecir la alfabetización digital de los docentes, se empleó una regresión 

lineal múltiple con las variables edad y recibir curso. Los hallazgos demuestran que el modelo 

resultante fue significativo (F (504)=4.05, p<.002), y que explica hasta un 66.9% el nivel de 

alfabetización digital. El modelo no tuvo problemas de normalidad, homocedasticidad o 

multicolinealidad. Particularmente, según el nivel estandarizado, la variable que tuvo mayor 
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fuerza de asociación fue los cursos recibidos, si existe un centro de cómputo en la escuela, el 

grado de estudios siendo la categoría de especialización – licenciatura la que presento diferencias 

significativas, la cual estuvo asociado de manera positiva por lo que tener de 5 a 8 cursos está 

asociado con un mayor nivel de alfabetización digital. Por otra parte, las variables como edad, 

sexo, tipo de escuela, años de servicio, tipo de contratación, si el centro de cómputo cuenta con 

internet no presento diferencias significativas (ver tabla 18). 

Tabla 18. 

 
Modelo múltiple 

I.C. 95% 

Predictor Beta Error 

están- 

dar 

p Coeficiente 

estandariza 
-do 

Inf. Sup. 

Intercepto 172.81 39.13 <0.001  33.83 263.6 

Edad -22.62 14.23 0.125 -.4444 -1.021 0.1326 

Sexo       

Mujer-Hombre -10.57 14.62 0.477 -0.1941 -0.748 0.3600 

Años de servicio 7.24 8.97 0.428 0.2199 -0.343 0.7823 

Grado de estudios       

Especialización - 

Licenciatura 

100.28 43.82 0.031 1.8417 0.181 3.5026 

Maestría - Licenciatura 10.59 17.60 0.553 0.1945 -0.473 0.8615 

Doctorado - 

Licenciatura 

31.89 28.88 0.280 0.5856 -0.509 1.6802 

Tipo de escuela       

Privada - pública 15.07 31.11 0.633 -0.2767 -0.902 1.4558 

Tipo de contratación       

Interino – Honorarios -15.63 30.86 0.617 -0.2871 -1.457 0.8827 

Base - Honorarios -1.00 44.69 0.982 -0.0184 -1.712 1.6754 

Cursos recibidos 34.82 11.00     0.004  0.4780 0.166 0.7895 

Centro de cómputo       

No – Sí -56.10 24.61     0.032  -1.0303 -1.963 -0.0976 

Internet en el centro de 

cómputo 

70.13 44.80 0.132 1.2880 -23.03 163.3 

No – Sí -8.96 26.51 0.738 -0.1646 -1.170 0.8403 

Nota: * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 
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Análisis de texto 

 

Adicionalmente, se realizaron cinco preguntas abiertas para conocer cuáles son los 

beneficios e inconvenientes de las TIC en la educación, las dificultades que los docentes 

enfrentan al utilizarlas en la escuela y en la casa, así como la ayuda que requieren para emplearlas 

en su práctica docente. Se realizó un diagrama por medio del software MAXQDA las preguntas 

específicas fueron las siguientes: 

1. Mencione el principal beneficio de las TIC en la educación. 

2. Menciona el principal inconveniente del uso de las TIC en la educación. 

3. Mencione la principal dificultad que usted presenta para usar las TIC en su práctica 

docente en casa. 

4. Mencione la principal dificultad que usted presenta para usar las TIC en su práctica 

docente en la escuela. 

5. Mencione la principal ayuda que usted como docente necesitaría para hacer un uso más 

eficiente de las TIC. 

A continuación, se presenta el siguiente esquema en el que se puede apreciar los aspectos 

que engloban la alfabetización digital organizado por categorías (ver figura 9). 

Categoría 1: Beneficio de las TIC en la educación 

 

Los principales beneficios que ejerce las TIC en la educación son las estrategias de 

aprendizaje con un 16.21%, al beneficiar el aprendizaje autónomo, el trabajo en equipo, la 

creatividad y facilita la comprensión los temas y la utilidad que brinda en las clases, ya que son 

más dinámicas, los alumnos se sienten más motivados a participar por el interés que despierta las 

TIC, así mismo, el 5.40% expresan que la tecnología permite ahorrar tiempo, por lo que lo 

encuentran práctico. Otro aspecto importante, el 29.72% indica que las TIC mejora la 

comunicación y facilita el acceso a la información, por lo que consideran que es una herramienta 

de gran apoyo. 
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Figura 9  

Elementos de la alfabetización digital 

 

Nota: Las barras más gruesas representan la frecuencia en las que fueron mencionadas. 

 

Categoría 2: Inconvenientes del uso de las TIC en la educación. 

 

Dentro de los inconvenientes, el 35.5% considera que el acceso a las TIC es limitado 

debido a que no todos los estudiantes cuentan con un equipo de cómputo y las facilidades por 

utilizarlas debido a su situación socioeconómica. El 48.64% alude a la falta de recursos 

tecnológicos en las escuelas (computadoras, proyectores), y el 62.16% a la ausencia de 

conectividad. El 18.91% refiere a las malas prácticas de la información que sea realiza dado que 

expresan que se hace mal uso de las redes sociales, acceden a información indebida, o poco 

confiable por la carencia de conocimientos. El 5.40% alude a las TIC como distractores en sus 

estudiantes entrelazándolo con una dependencia al internet y a las TIC como el único recurso 

cuando el conocimiento no debería basarse en las TIC. 
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Categoría 3 y 4: Dificultad que presentan para usar las TIC en la práctica docente 

en casa y en la escuela. 

Las dificultades que se presentan en la alfabetización digital son diversas por lo que se ha 

dividido en dos: (1) en la escuela y (2) en la casa. En el primero se repite con 75.6% la falta de 

recursos tecnológicos en la escuela (computadoras, proyectores, e internet), de espacios 

adecuados como una sala de cómputo y el acceso a diversas herramientas tecnológicas (8.10%), 

es importante mencionar que el 21.62% considera que les falta actualizar sus conocimientos, así 

como tomar capacitación en torno a las TIC. Por otra parte, las dificultades que presentan en la 

casa son similares, dado que el 5.40% hace hincapié en los equipos tecnológicos, el 16.21% en el 

manejo complejo de las plataformas, 21.62% en la falta de habilidades digitales, el 13.51% la 

inestabilidad de la red, el 5.40% en el tiempo destinado hacia las TIC (consideran que invierten 

gran parte de su tiempo para utilizarlas) y un 5.40% en el uso compartido de las computadoras 

con sus familiares, ya que el equipo de cómputo no es exclusivo de algunos de los docentes. 

Categoría 5: Requerimientos para usar las TIC de manera eficiente 

 

El 8.10% manifiesta que necesitan que doten las escuelas de equipos actualizados y de 

proyectores en cada uno de los salones, adecuar las salas de cómputo y que además les den 

mantenimiento. Por otro lado, el 31% menciona que la conectividad sea estable y lo pague la 

escuela. También el 43.24% requiere de cursos de capacitación para actualizar sus conocimientos 

en donde se les brinde actividades didácticas, herramientas digitales, cursos y talleres con validez 

oficial, sobre todo el 10.81% menciona que haya un gestor tecnológico que los acompañe 

constantemente en el uso de las TIC. 

Así mismo, en la figura 10 se presenta la frecuencia en la que se repitieron las palabras, en 

la cual resalta el internet, la información, herramientas y comunicación. 
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Figura 10. 

 

Nube de palabras obtenida de los comentarios realizados por los profesores. 
 

Nota: Elaboración propia. 
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Capítulo V 

 

Discusiones, conclusiones y recomendaciones 

 

En el presente capítulo se desarrolla la discusión de los resultados obtenidos en contraste 

con lo encontrado en investigaciones previas. Asimismo, se concluye sobre la aportación de la 

investigación al campo de estudio y se plantean recomendaciones y proyecciones. 

Discusión 

 

Para establecer el orden de los puntos a abordar, a continuación, se expone el objetivo 

general y los objetivos específicos que se plantearon en el capítulo uno: 

1. El objetivo general del estudio fue determinar el nivel de percepción de la 

alfabetización digital de los profesores de secundarias de la ciudad de Mérida, 

Yucatán, México; y la relación de variables sociodemográficas, académicas y 

laborales. 

2. Entre los objetivos específicos se encontraron establecer la correlación entre el nivel 

de percepción de la alfabetización digital de los profesores y las variables elegidas; y 

la relación conjunta entre el nivel de alfabetización digital obtenido y las variables de 

estudio. 

Con respecto al nivel de percepción de la alfabetización digital de los profesores los 

resultados evidenciaron que son competentes. A su vez, se encontró que existe relación 

significativa entre el nivel de competencia y variables como la edad, los cursos recibidos y si la 

institución cuenta con centro de cómputo e internet. Por último, en cuanto a los resultados de la 

regresión lineal, el grado académico en los niveles de especialización y licenciatura, los cursos 

recibidos y si la institución cuenta con centro de cómputo fueron las variables que guardaron una 

relación significativa. 
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Nivel de percepción de alfabetización digital de los docentes 

 

En primer lugar, se midió el nivel de percepción de la alfabetización digital de los 

docentes, quienes se clasificaron como competentes. Estos hallazgos coinciden con Fernández y 

Fernández (2016), Gamboa et al. (2018), Palacios-Rodríguez y Martín Párraga (2021) y Moreno 

et al. (2021), quienes evidenciaron en sus estudios un nivel de competencia media, es decir, los 

docentes demostraron tener conocimientos básicos sobre el dominio de las TIC, uso de recursos 

didácticos en el campo educativo y el uso ético de la información. 

Al realizar el análisis por las dimensiones que conformaron el instrumento, se obtuvo que 

en la dimensión instrumental los docentes poseían un nivel competente. Este resultado coincide 

con Mortis et al. (2013), Vásquez y Vera (2013) y Aznar et al. (2019), quienes en sus estudios 

reportaron que los docentes eran capaces de utilizar los recursos tecnológicos y poseían la 

capacidad para buscar información. No obstante, discrepa de lo reportado por autores como 

Ramírez et al. (2020) y Ruiz del Hoyo et al. (2021). Con relación al estudio de esta última, resulta 

interesante resaltar la diferencia debido a que también se desarrolló en el contexto Yucateco. 

Estas diferencias se podrían explicar a partir de los instrumentos utilizados para la 

evaluación de la alfabetización digital, debido a que, a diferencia del estudio de esta autora, en 

este se utilizó un instrumento de percepción y, de acuerdo con Porat, Blau y Barak (2018), las 

evaluaciones hechas a partir de pruebas de autopercepción como la utilizada en este estudio 

suelen reflejar mayores niveles de dominio en comparación con las pruebas de ejecución máxima 

Con respecto a la dimensión didáctica-metodológica los participantes se percibieron en un 

nivel competente. Este hallazgo coincide con Fernández et al. (2016) en cuanto a que los 

docentes son capaces de utilizar las tecnologías en su práctica áulica como utiliza plataformas 



85 
 

 

online y el manejo de video conferencias, pero aún se debe mejorar en cuanto a la creación de 

blogs educativos, recursos digitales de audio, de dibujos, videotutoriales sí como operar juegos 

didácticos y simulaciones de exámenes. 

Asimismo, los resultados discrepan de Mortis et al. (2013), Vásquez y Vera (2013), 

Vargas et al. (2014), Sefo et al. (2017), Ramírez et al. (2020), Palacios-Rodríguez y Martín 

Párraga (2021) y Ruiz del Hoyo et al. (2021) quienes encontraron que se presenta dificultad por 

incorporar las herramientas digitales en su quehacer educativo. Es preciso señalar que los 

estudios antes mencionados se realizaron previo a la pandemia, por lo que en la actualidad los 

docentes interactúan constantemente con las TIC adquiriendo una mayor suma de conocimientos 

básicos como el uso de plataformas educativas y programas de videoconferencias, lo cual tiene 

sentido. 

En cuanto a la dimensión cognitiva los docentes se catalogaron como nada competentes, 

resultados que coinciden con los estudios de Valdivieso y Gonzáles (2016) y Pozo et al. (2021), 

lo cual demuestra carencias en cuanto al pensamiento crítico sobre las normas legales y éticas que 

implica el uso correcto de la información y la detención del plagio. No obstante, es de resaltar la 

investigación de Mortis et al. (2013), donde este hallazgo difiere. 

Variables relacionadas con el nivel de percepción de la alfabetización digital 

 

Atendiendo a la relación de las variables sociodemográficas, académicas y laborales, se 

encontró lo siguiente: 

Edad 

 

Los resultados obtenidos de esta variable resultaron significativos y se correlacionó de 

manera negativa, esto indica que a menor edad mayor alfabetización digital. Lo anterior coincide 

con los estudios de Suárez et al. (2012), Vásquez y Vera (2013), Siddiq y Scherer (2016), 
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Valdivieso y Gonzáles (2016), Fernández et al. (2016), Fernández y Fernández, (2016) y Pozo et 

al. (2020). Este fenómeno se pudiera explicar debido a que los docentes en edad avanzada suelen 

presentar dificultades para utilizar las herramientas tecnológicas (Mortis et al.;2013, Said et 

al.,2015; Olivas y González,2020). Por el contrario, autores como Shiang et al. (2014), Colás et 

al. (2016), Oyo et al. (2017) y Aznar et al. (2019) coincidieron en que la edad no es un 

impedimento para desarrollar competencias digitales. 

Sexo 

 

Esta variable demostró no influir en el nivel de percepción de la alfabetización digital de 

los docentes, lo cual coincide con los estudios de Colás et al. (2016), Fernández y Fernández, 

(2016) y Falcó (2017). Por el contrario, los estudios de Almerich et al. (2011), Suárez et al. 

(2012), Fernández et al. (2016), Pozo et al. (2020), Cabanillas et al. (2020) y López-Belmonte et 

al. (2020), discreparon de los resultados de esta investigación, debido a que en estos se demostró 

que los hombres suelen tener una mejor alfabetización digital que las mujeres. 

Grado de estudios 

 

Con respecto a la variable de grado de estudios se demostró que esta no tiene ninguna 

influencia en la percepción del nivel de alfabetización digital de los docentes, lo que coincide con 

las investigaciones de Valdivieso y Gonzáles (2016), Colás et al. (2016) y Falcó (2017), 

demostrando que no es significativo el nivel académico que el docente posea. En contraste, 

autores como Almerich et al. (2011), Suárez et al. (2012), Mortis et al. (2013) y Cabanillas et al. 

(2020), aluden que tener un trayecto académico superior al de nivel licenciatura mejora las 

competencias digitales. 

Cursos 

 

Otra de las variables que se evaluó y se correlacionó de manera significativa con el nivel 

de percepción de la alfabetización digital fue que los docentes tomaran cursos de capacitación en 
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TIC. Se coincide con lo hallado en investigaciones como la de Williams y Wavell (2007), Mortis 

et al., (2013), Siddiq y Scherer (2016) Kumari y D’Souza (2016) Popova y Fabre (2017), Oyo et 

al. (2017), Lorenz et al. (2018), Rojas et al. (2018) y Quaicoe y Pata (2020), por lo que es 

importante que los docentes se mantengan en constante actualización en relación con sus 

competencias digitales. 

Tipo de contratación y años de servicio 

 

Las variables tipo de contratación y años de servicio no presentaron relación significativa 

con el nivel de percepción de la alfabetización digital. En contraste, Vásquez y Vera (2013), 

refieren que los maestros que imparten cursos relacionados con las TIC tienen un mayor dominio 

de sus competencias digitales en comparación de los docentes de tiempo completo. Por su parte 

Fernández y Fernández (2016) refieren a que cuanta más experiencia tenga el docente, menor 

será su nivel de alfabetización digital; sin embargo, esto podría explicarse en función de la edad 

del docente más que en función de los años de servicio per se. 

Tipo de escuela 

 

El tipo de escuela no influyó en el nivel de alfabetización digital, sea pública o privada, 

pero es importante mencionar que los docentes de la escuela privada en comparación de los que 

laboraban en una escuela pública son más competentes. Lo anterior coincidió con lo que 

mencionaron Valdivieso y Gonzáles (2016) con respecto a que los docentes de un centro 

educativo tipo privado tuvieron mayor dominio en sus competencias digitales. De igual manera, 

Cabanillas et al. (2020) y Linne (2020) aludieron que las escuelas que se ubican en una zona 

urbana poseían competencias digitales deseadas. En este sentido, ambas escuelas se ubicaron 

dentro de la ciudad, lo cual coincide con el autor antes mencionado. 

Acceso a las TIC en la escuela 
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Por último, se encontró una relación significativa con la variable de acceso a las TIC, la 

cual es importante para que los docentes ejerzan la alfabetización digital dentro de los institutos. 

Lo anterior debido a que los resultados obtenidos indicaron que es elemental que los docentes 

cuenten con un centro de cómputo y que, a su vez, se cuente con computadoras en buen estado y 

con acceso a internet. Este hallazgo coincide con los autores Popova y Fabre (2017), Oyo et al. 

(2017), Lorenz et al. (2018), Sadaf y Gezer (2020), Quaicoe y Pata (2020). Asimismo, este 

resultado deja entrever que los programas implementados por el gobierno en relación con el 

fomento del uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje y las competencias digitales 

de la comunidad educativa a través de los años, aún no ha logrado dar los resultados deseados 

que se han estipulado como objetivo. 

En este sexenio se cuenta con la Agenda Digital Educativa que enmarca la importancia de 

la tecnología como una herramienta que coadyuva el proceso educativo y a su vez la capacitación 

de los docentes con el objetivo de subsanar la brecha digital. En contradicción a lo anterior, y 

como lo refieren los resultados, existen incongruencias al enunciar en los programas el desarrollo 

de la alfabetización digital y no equipar a las instituciones educativas con los recursos 

tecnológicos necesarios, mismos que los docentes exigen para su uso en su práctica docente. 

Percepción del nivel de alfabetización digital en conjunto 

 

La correlación lineal en donde se evaluaron todas las variables anteriores en conjunto con 

el nivel de percepción de la alfabetización digital, demostró ser un modelo significativo y lo 

explica en un 66.9%, donde las variables que se correlacionaron con mayor fuerza fue los cursos 

recibidos, si existe un centro de cómputo en la escuela, el grado de estudios siendo la categoría de 

especialización – licenciatura la que presento diferencias significativas. Lo anterior resulta 

interesante ya que el grado de estudios anteriormente no resultó ser significativo, pero en este 

modelo sí. 
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Percepción de los docentes sobre los beneficios, inconvenientes, dificultades y necesidades 

para el uso de las TIC en la práctica docente. 

En el análisis de texto de cuestionaron los siguientes aspectos: beneficios, inconvenientes, 

dificultad en la casa y la escuela, así como las necesidades que presentan los docentes para 

incorporar las TIC en la práctica docente. 

Beneficios 

 

Dentro de este aparatado se encontró que las TIC son una herramienta indispensable que 

contribuye a la mejora del aprendizaje autónomo, la comprensión de los temas, el trabajo en 

equipo y a la creatividad; además de que mejora la comunicación y facilita el acceso a la 

información. Estos hallazgos coinciden con las investigaciones de Valdivieso y Gonzáles (2016) 

y Merchán et al. (2014) de manera positiva, quiénes evidencian que las TIC mejora en proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

Inconvenientes 

 

El mayor inconveniente que se presenta de acuerdo con las opiniones de los docentes fue 

el acceso limitado que se tiene hacia las TIC en las instituciones educativas debido a los escasos 

recursos tecnológicos (computadoras y proyectores) y la falta de conectividad. Lo anterior 

coincide con lo que menciona Linne (2020) y Rubio y Tejada (2017), ya que en sus estudios 

reflejan estos dos aspectos como uno de los inconvenientes por el desarrollo de las competencias 

digitales. Al igual se opinó que no todos los estudiantes cuentan con alguna computadora, por lo 

que considera que las TIC no son incluyentes. 

Dificultades en la casa y en la escuela 

 

La falta de recursos tecnológicos, así como de espacios adecuados fue un aspecto que se 

repitió con mayor frecuencia; seguido del escaso conocimiento que presentan los docentes con 

respecto a sus competencias digitales, donde hicieron hincapié en este aspecto como una 
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necesidad para utilizar las plataformas y otros programas relacionados con el ámbito pedagógico. 

Dentro de la literatura, los autores Badia et al. (2015) y Popova y Fabre (2017) aluden a la 

importancia de incrementar el nivel de alfabetización digital, lo cual se requiere esfuerzos y 

ajustes constantes para que los docentes puedan ser capaces de implementar las TIC en el campo 

pedagógicos, además Sefo et al. (2017) menciona la importancia de la actualización de los 

conocimientos tecnológicos en el profesorado. 

Requerimientos 

 

Se les cuestionó a los docentes lo que necesitan para hacer uso de las TIC en el aula y en 

su ejercicio, a lo que aludieron que la primera acción sería abastecer las escuelas con recursos 

tecnológicos actualizados, por ejemplo: computadoras, proyectores, cañones y contar con una 

conectividad de calidad. La segunda acción es impartir cursos de capacitación que contribuye al 

desarrollo de las competencias digitales de los docentes, al igual que en estos cursos se les brinde 

herramientas digitales, ideas de actividades de aprendizaje con el fin de actualizar sus 

conocimientos. Esta categoría coincide el estudio de Rubio y Tejada (2017) donde los docentes 

realizan esta demanda por mejorar la infraestructura y Sefo (2017) quién reafirma la necesidad de 

las competencias digitales en el profesorado a fin de reducir la brecha digital. 

Conclusiones 

 

Con base en los hallazgos presentados y considerando las limitaciones de este estudio, se 

puede concluir: 

• 6 de cada 10 profesores que participaron en el estudio se perciben competentes en 

relación con su nivel de alfabetización digital. Lo anterior es un indicador de que aún es 

necesario capacitar a los docentes de las escuelas participantes de Mérida, Yucatán y 

mejorar sus competencias digitales. 
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• En las escuelas participantes del municipio de Mérida, Yucatán, las variables que se 

relacionan con una percepción positiva del nivel de alfabetización digital en los docentes 

son los cursos de capacitación que han obtenido, que las instituciones se encuentren 

equipadas con los recursos necesarios, mismos que abonan al conocimiento de las TIC. 

• La dimensión cognitiva representa un área de oportunidad al percibirse un bajo nivel por 

parte de los docentes, evidenciando la necesidad de trabajar con esta para que sean más 

hábiles en cuanto a la búsqueda de información otorgando la autoría correspondiente, así 

como utilizar recursos para detectar el plagio. 

• Los docentes en la dimensión didáctica-metodológica alcanzaron un nivel de percepción 

competente, por lo que este proceso de adquisición de competencias digitales pudiera ser 

a causa de la pandemia. Si bien, se necesita seguir trabajando en esta dimensión con los 

nuevos retos que se presenten con el regreso a clases presenciales, de forma que el nivel 

aumente y no descienda. 

• México tiene un gran reto por incorporar las TIC y permitir acceso que se desea. La falta 

de conexión o de conocimientos de recursos digitales imposibilita rehacer el currículo 

educativo en torno a las necesidades de la sociedad y de incrementar la alfabetización 

digital a fin de reducir la brecha digital. 

Recomendaciones 

 

A continuación, a partir del análisis de los resultados derivan las siguientes 

recomendaciones a tomar en cuenta. 
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Para las instituciones educativas: 

 

• Impartir cursos de capacitación con el objetivo de fomentar la alfabetización digital en la 

que los docentes puedan desempeñarse de forma eficaz tanto en los entornos presenciales, 

híbridos y virtuales 

• Facilitar el acceso de los recursos tecnológicos a la planta docente con el fin de hacer uso 

de estos elementos. 

• Brindar o reforzar la conectividad en los planteles educativos de manera que pueda ser 

utilizado por toda la comunidad educativa. 

• Evaluar constante las competencias digitales de los docentes a fin de mantener 

actualizados sus conocimientos sobre las herramientas tecnológicas. 

Para futuras investigaciones: 

 

• Administrar una prueba de ejecución máxima que complemente la evaluación a los 

docentes de secundarias con el fin de conocer de manera específica el nivel de 

alfabetización digital considerando otras dimensiones. 

• Evaluar el nivel de alfabetización digital de otras escuelas secundarias que se encuentren 

en la zona urbana como rural. 

• Seguir evaluando a los profesores de educación básica para conocer el estado del su nivel 

de alfabetización digital. 

• Seguir estudiando el tema a profundidad para conocer información concisa que pueda 

repercutir positivamente en los docentes de secundarias de Mérida, Yucatán. 

•  Fomentar estudios que indaguen las facilidades y dificultades que los docentes enfrentan 

al utilizar las TIC en su quehacer educativo. 
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Para el gobierno de México: 

 

• Se resalta la importancia de las políticas públicas orientadas al eje educativo que 

respalden el uso de las TIC encaminadas a atender lo que indica la Nueva Escuela 

Mexicana, en el cual se consideran las asignaturas de innovación y tecnología; mismas 

que pretenden garantizar el fomento de las habilidades digitales del siglo XXI que 

responda a las necesidades de hoy en día. Aun así, se espera que se doten las instituciones 

de educación básica con los recursos adecuados para llevar a cabo lo que se propone en 

este documento actualizado. 
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Apéndice B 

 
Documento de Consentimiento Informado 

 
Este documento de consentimiento informado es para el profesorado de las Escuelas Secundarias Generales 

del Estado de Yucatán a quienes les vamos a pedir que participen contestando una encuesta sobre su nivel 

de Alfabetización digital. 

 
La responsable de esta investigación es la Lic. en Educ. Wendy Gabriela Chim Manzanero estudiante de la 

Maestría en Investigación Educativa de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán 

(UADY). La investigación es financiada gracias a la asignación de efectivos a través de la beca número 

1089901 por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) del gobierno de México. 

 
El objetivo general de esta investigación es analizar las percepciones del profesorado acerca de sus 

competencias digitales y la relación de esta con variables sociolaborales, académicas y con acceso a las 

tecnologías, esto con el fin de contar con información real y precisa para proponer intervenciones adecuadas 

a las necesidades y de esta forma contribuir a la reducción de la brecha existente. 

 
Le estamos invitando a formar parte de esta investigación porque es importante conocer el nivel de 

Alfabetización digital del profesorado de las Secundarias Generales del Estado de Yucatán. La escuela en 

la que usted labora fue elegida para ser parte de esta investigación, por lo que le preguntamos si aceptaría 

su participación. 

 
El cuestionario contiene cuatro partes. La primera, está conformada por una sección de preguntas generales 

de información sociodemográfica. En la segunda y tercera parte, se encuentran preguntas relacionadas con 

el uso de las TIC en el hogar y la escuela respectivamente. En la cuarta sección, se recaba información en 

relación a las competencias digitales que usa el profesorado en su práctica docente. Es importante destacar 

que no existen respuestas correctas, ni incorrectas, solo se le pide responder con sinceridad; así como 

mencionar que el cuestionario no le solicita datos como nombre, dirección u otro que pueda identificar al 

participante, la encuesta es anónima y los datos recolectados se mantendrán confidenciales. No se 

compartirá la información ni se le dará a nadie excepto al CONACYT. El conocimiento generado por esta 

investigación será compartido primero con usted antes que se haga ámpliamente disponible para el público, 

sin datos relativos a la Secundaria General a la que pertenece, solo conocimiento sobre el estado de la 

Alfabetización digital del profesorado del estado de Yucatán. 

 
Si usted desea saber más información al respecto, le puedo facilitar una copia del cuestionario para que lo 

revise, de igual forma le proporciono el correo electrónico A14013810@alumnos.uady.mx y el teléfono 

9992217703 para solicitar más información y aclarar todas sus dudas sobre la investigación y el cuestionario 

que estoy utilizando. 

 
He leído la información proporcionada. He tenido la oportunidad de preguntar dudas sobre ello y se me ha 

respondido satisfactoriamente. 

 
Autorizo participar en este estudio 

No deseo participar en este estudio 

mailto:A14013810@alumnos.uady.mx
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Apéndice C 

Cartas de retribución social de la unidad receptora 
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Apéndice D 

Cartas de retribución social de la unidad receptora 
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Apéndice E 

Constancia de actividades de retribución social del CONACYT 
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Apéndice F 

Constancia de actividades de retribución social del CONACYT 
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Apéndice G 

Constancia de actividades de retribución social del CONACYT 
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Apéndice H 

Constancia de actividades de retribución social 
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