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COMPETENCIAS DIGITALES EN LA 

FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN 

EDUCACIÓN 

 

Carlos Guadalupe González-Cardona1 

Lizette Berenice González-Martínez2 

 
1. INTRODUCCIÓN 

El papel de las tecnologías de la información y comunicación, denominadas TIC, ha ido 

incrementando dentro del campo educativo, lo que significa un aporte significativo en la 

enseñanza y en el aprendizaje. Ahora, las evolucionadas y trabajadas TICCAD (Tecnologías de 

la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital) van más allá que conocer 

herramientas, plataformas y aplicaciones digitales, sino también cómo realizar buenas prácticas 

con la tecnología siendo un medio para alcanzar una findalidad; en función integral del educando 

(Centeno-Caamal y Acuña-Gamboa, 2023). 

Sin embargo, el implementar estos cambios emergentes en un contexto áulico, conlleva la 

disrupción de las prácticas cotidianas, mover aquello ya establecido y sobre todo, desarrollar 

nuevas competencias y habilidades que nos preparen para la parte digital, la cual se considera 

debe ser manejada con creatividad y sentido crítico, de manera que se alcance la función 

primaria y sentido de la orientación que establece la institución que dirige las prácticas 

tecnológicas (Barbazán, Ben y Montes, 2021). 

Las competencias digitales brindan un panorama de integridad, honestidad y consciencia 

en el uso de la tecnología como parte de un proceso educativo, por lo que hay que reeducar pero 

ahora en función de la sociedad digital, lo que se espera y cómo se proyecta el rol como agentes 

de cambio (Martínez y Valenzuela, 2023). Es por esto que, el panorama digital debe abordar la 

acción docente sobre aquello presente en el aula, ya que las actividades desde planeación, 

ejecución, evaluación y reflexión deben conducer a un análisis de una práctica dominada con 

cada elemento incorporado a una didáctica, vinculandose con el campo disciplinar que se está 

 
1 Universidad Autónoma de Nuevo León 

2 Universidad Autónoma de Nuevo León 
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transmitiendo, con la finalidad de dar mayor significatividad a la información recibida por el 

alumnado (ESTEVE MON, LLOPIS NEBOT, ADELL ASEGURA, 2021).   

Sin el docente, los procesos de acción e innovación institucional no podrían llevarse a cabo, 

esto desde el visualizar y conllevar hacia los resultados; siendo una pieza clave (Rico-Gómez y 

Ponce, 2022). La función del docente dentro del aula es motivar y transmitir aquello que puede 

servir para elevar la calidad de vida de los educandos, justo como lo busca una sociedad mediada 

por tecnología, la cual, debe en primera instancia, eficientizar, transformer y mejorar las prácticas 

desde el perfil del profesorado, en su formación y vivencia diaria (Castillo, Sailema, Chalacán y 

Calva, 2022). 

Con base a esto, la focalización de este estudio no apunta hacia el profesorado con años 

de trayectoria, sino a la formación de formadores que estarán el día de mañana desempeñando 

las funciones de mejora para la sociedad, educando y transformando pensamientos. Por ello, 

desarrollar competencias digitales coadyuva en su perfil profesional un manejo adecuado de la 

tecnología más allá de solo un dominio ofimático, sino, un dominio e innovación de la educación 

(Colomo, Aguilar, Cívico y Colomo, 2023). 

Las prácticas pedagógicas e innovadoras deben contar con los siguientes aspectos y sus 

derivados: desarrollar competencias que profundicen en resolución de problemas, indagación, 

interpretación, proponer y argumentar, en cuestión de los aprendientes que sean ellos los 

cocreadores de un aprendizaje autogestivo, con rol activo y dispuesto, mientras que el profesor 

propicie la autorreflexión, recursividad y creatividad con el uso de las TICCAD (Parra y Rengifo, 

2021). Con esto se une, el dominio de diversos hardware, software, confianza, expectativas, 

propiciar climas innovadores y cultura organizativa desde un enfoque institucional. (Area y Adell, 

2021). 

De acuerdo con la argumentación del uso de las TICCAD y competencias digitales en 

procesos educativos, y respondiendo al cómo formar profesionales en educación capaces de 

responder a estos nuevos requerimientos para formar por sí mismos nuevas generaciones de 

aprendientes eficientes, innovadores y con responsabilidad académica. (Salguero, Benites, 

Salguero, Orosco, Orosco y Vega, 2024), se destila el análisis del marco común de competencia 

digital docente del INTEF España, aborda el análisis de acuerdo con la media y la desviación 

típica realizado por Cabero-Almara, Romero-Tena, Barroso-Osuna y Palacios-Rodríguez (2020). 

Tabla 1 

Dispersión de datos con base en competencias digitales. 

 No Univ. Univ. 

 M D.t. M D.t. 

Alfabetización informacional. 5.51 0.68 5.44 0.74 

Comunicación y colaboración 
 

5.54 0.69 5.56 0.66 
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Nota. Elaborado por Cabero-Almenara, Romero-Tena, Barroso-Osuna, Palacios-Rodríguez 
(2020).  

 

Con este argumento, se visualiza que la desviación típica de los datos no es mayor a 1, sin 

embargo tienen dispersión notoria con la media. Esto da a entender que, a pesar de que se utiliza 

la tecnología en aspectos cotidianos, es imprescindible saber cómo dirigirla hacía la actividad 

profesional, debido a que hay elementos que se pasan por alto y es cuestión de entendimiento 

para replicarlos a otras generaciones, sobre todo con el avance tecnológico de forma inmediata. 

(Aguilar, 2022). 

 

2. MÉTODO 

2.1. Participantes 

En el estudio participaron 260 estudiantes pertenecientes a la Licenciatura en Educación de 

la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León de los diferentes 

semestres: 1° semestre (n=30), 2° semestre (n=26), 3° semestre (n=23), 4° semestre (n=29), 5° 

semestre (n=29), 6° semestre (n=28), 7° semestre (n=12), 8° semestre (n=28), 9° semestre 

(n=25), 10° semestre (n=30). Los estudiantes tuvieron una media de edad entre un rango de 18 

a 21 años. La selección de participantes fue por medio de un muestreo no aleatorio, participando 

de manera libre y voluntaria en la resolución del instrumento. 

 

2.2. Técnica e instrumento de recolección de datos 

Se utilizó la técnica de la encuesta con un cuestionario como instrumento para la obtención 

de datos, debido a la muestra prevista. Para esto, se solicitó autorización del profesorado para 

la aplicación de la misma, por medio de Microsoft Forms. 

El planteamiento en el instrumento consistió en adaptar uno ya realizado en la investigación 

de Gutiérrez, Cabero y Estrada (2016) mientras se diseñaron y agregaron algunos ítems propios, 

posteriormente fue sometido a juicio de expertos para validar la fiabilidad y de esta manera tener 

una perspectiva más amplia sobre cada una de las variantes de las competencias digitales 

teniendo un total de 56 ítems.  

Este instrumento se basó en un enfoque cuantitativo con diseño no experimental de tipo 

transversal. Para el diseño de este, se definieron las cinco áreas generales de las competencias 

digitales y posteriormente se enunciaron en cada una todas las competencias dentro de las 

categorías. Se asignaron ítems en escalas de Likert donde varía la respuesta a colocar, 

puntuando algunas con un rango de nunca a siempre, otras de totalmente en desacuerdo a 

Creación de contenidos digitales 
 

5.40 0.87 5.31 0.84 

Seguridad  5.48 0.80 5.29 0.92 

Resolucion de problemas  
 

5.50 0.79 5.43 0.73 
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totalmente de acuerdo y otros ítems con naturaleza de opción múltiple para seleccionar aquella 

respuesta que resultara la más objetiva bajo su percepción. 

 

2.3. Procedimiento 

La primera fase por cubrir consistió en definir los grupos por participar, así como de una 

cantidad estimada acorde con los datos de la población estudiantil en la Licenciatura en 

Educación. Una vez obtenidos los datos, se vaciaron en tablas con los porcentajes acorde a las 

categorías de frecuencia, lo que permitió detectar aquellas competencias digitales con con mayor 

presencia en las afirmaciones y aquellas con áreas de oportunidad para seguir desarrollando. 

Posteriormente, se realizó una revision documental de metodologías para la enseñanza y 

aprendizaje, de manera que se esbozara un diseño preliminar de una propuesta de intervención 

para desarrollar cada una de las competencias digitales en la formación de profesionales en 

educación. Con base a ello, se tomaron como indicadores de comparación tanto el contenido 

como la coasoación cognitiva de la estrategia, recursos y el objetivo a tratar, de manera que los 

aprendizajes fueran significativos y aplicables a un contexto profesional. 

  

2.4. Análisis de datos 

Se recabó la información en una base de datos de Excel con las categorías y variables 

resaltables del instrumento. Posteriormente, se utilizó el software SPSS (Statistical Package for 

the Social Sciences) en versión Windows con el análisis de frecuencias, en algunas ocasiones 

con cuatro y potras veces con cinco categorías. 

 

3. RESULTADOS 

3.1. Características sociodemográficas 

La participación del estudio fueron de 260 personas, estudiantes de la Licenciatura en 

Educación en la Universidad Autónoma de Nuevo León, de las cuales el 83% es de género 

femenino y el 17% del genero masculino. Solo una persona declaró ser de género sin especificar. 

El rango de edad predominante fue de 18 a 21 años con un 66%, posteriormente 22 a 25 años 

con un 22%, el rango de edad de 15 a 17 años fue de 8%, 30 años en adelante fue de 2%, y de 

26 a 29 años fue de 1%. 

La declaración de los participantes respecto a los dispositivos con los que cuentan en casa 

fue de 55% laptop, 33% celular, 9% computadora de escritorio y 2% tablet. Para mantener su 

connexion a internet el 94% de los participantes utiliza una red wifi, mientras que el 4% se conecta 

de forma local y el 2% lo realiza por datos móviles.  

La frecuencia diaria en que se utiliza internet fue del 39% más de 10 horas, 37% fue de 7 a 

9 horas, 22% de 4 a 6 horas y solo un 3% se conecta de 1 a 3 horas. Asimismo, las redes sociales 

que más se utilizan con frecuencia obtuvieron los siguientes resultados: Facebook (n=218), 

WhatsApp (n=225), Instagram (n=167), X (n=52), Snapchat (n=5) y Telegram (n=7). 
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3.2. Análisis descriptivo   

Con respecto a la indagación de las acciones que se realizan con los dispositivos 

personales, se obtuvo una frecuencia diaria predominante, ya que visitar redes sociales se realiza 

de forma diaria (88.8%), buscar información de interés en la Web de forma diaria (53.5%), jugar 

videojuegos se indicó que nunca (49.6%), revisar tutoriales y ejercicios se realiza varios días a 

la semana con un (48.5%), realizar trabajos académicos se registró de forma diaria (68.1%) y 

descargar archivos de entretenimiento se realiza varios días a la semana (28.8%), como se 

muestra en la Tabla 2 

Tabla 2 

Frecuencia en actividades realizadas con dispositivo personal. 

 

Nota. Elaboración propia. Seis actividades con cinco posibles indicadores de frecuencia:  

Nunca, Diaria, Varios días a la semana, Semanal y Mensual. 

 

En cuanto a las prácticas y uso de internet, se obtuvo mayor tendencia hacia una frecuencia 

de siempre, comenzando con utilizar la red para ampliar la información y solucionar alguna duda 

(57.3%), atender los mensajes para prevenir riesgos al ejecutar o descargar programas (37.7%), 

utilizar chats de correo electrónico y redes para preguntar dudas académicas (63.1%), 

intercambiar información de interés (51.9% y hacer uso con responsabilidad del derecho a 

expresar opiniones en internet (65.4%), como se observa en la Tabla 2. 

  

 Nunca Diaria Varios días 
a la semana 

Semanal Mensual 

Visitar redes 
sociales. 
 

0% 88.8% 8.1% 2.3% 0.8% 

Buscar información 
de interés en la Web. 
 

0% 53.5% 38.1% 6.2% 2.3% 

Jugar videojuegos. 
 
 

49.6% 10.8% 13.5% 14.2% 11.9% 

Revisar tutoriales y 
ejercicios. 
 

3.5% 15.8% 48.5% 22.3% 10% 

Realizar trabajos 
académicos  
 

0.8% 68.1% 26.9% 3.1% 1.2% 

Descargar archivos 
para entretenimiento 

13.8% 24.6% 28.8% 20% 12.7% 
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Tabla 2 

Frecuencia de identificación en prácticas y uso de internet. 

 

Nota. Elaboración propia. Cinco afirmaciones con cinco posibles indicadores de frecuencia: 
Nunca, A veces, Siempre y Casi siempre. 
 

Partiendo con las competencias digitales, en la Tabla 3 los ítems midieron la alfabetización 

informacional, teniendo mayor predominancia hacia una frecuencia de identificación de acuerdo. 

En cuestión de localizar información a través de diferentes fuentes y bases de datos (46.2%), 

organizar, analizar y usar éticamente la información (48.5%), sintetizar la información 

seleccionada mediante tablas, gráficos o esquemas (53.5%), utilizar los recursos y herramientas 

digitales para explorar temas actuales (50.4%).  

Tabla 3 

Frecuencia de identificación en la competencia digital alfabetización informacional. 

 

 Nunca A veces Siempre  Casi 
siempre 

Utilizo la red para ampliar 
información para solucionar alguna 
duda. 

0% 19.2% 57.3% 23.5% 

Atiendo los mensajes que me 
previenen de riesgos para ejectuar 
o acceder a enlaces, sitios o 
descarga de programas. 

9.6% 35.8% 37.7% 16.9% 

Utilizo chats, correo electrónico y 
redes sociales para preguntar 
dudas académicas a los 
compañeros. 

1.5% 18.1% 63.1% 17.3% 

Intercambio información de interés 
con amigos y compañeros 

1.5% 33.1% 51.9% 13.5% 

Hago uso con responsabilidad de 
mi derecho a expresar opiniones 
en internet. 

 

2.3% 

 

21.9% 

 

65.4% 

 

10.4% 

 Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo  

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Soy capaz de localizar 
información a través de 
diferentes fuentes y bases 
de datos en la red. 

1.5% 1.9% 9.6% 46.2% 40.8% 

Soy capaz de organizar, 
analizar y usar éticamente 
la información a partir de 
una variedad de fuentes. 

0.4% 1.2% 13.5% 48.5% 36.5% 
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Nota. Elaboración propia. Cinco afirmaciones con cinco posibles indicadores de frecuencia: 
totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo y 
totalmente de acuerdo.. 

 

La medición de frecuencia en la Tabla 4, referida a la comunicación y colaboración, obtuvo 

una tendencia variada con la opción de acuerdo: usar software de trabajo colaborativo (30%), 

usar de manera eficaz la plataforma institucional (45.8%); mientras que totalmente de acuerdo 

se obtuvo comunicarse con otras personas en herramientas sincrónicas (54.6%) y comunicarse 

con otras personas por medio de herramientas asincrónicas (51.9%). 

Tabla 4 

Frecuencia de identificación en la competencia de comunicación y colaboración. 

 

Nota. Elaboración propia. Cinco afirmaciones con cinco posibles indicadores de frecuencia: 
totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo y 
totalmente de acuerdo.. 

 

Sintetizo la información 
seleccionada mediante 
tablas, gráficos o 
esquemas. 

0.8% 4.2% 14.6% 53.5% 26.9% 

Utilizo los recursos y 
herramientas digitales 
para la exploración de 
temas del mundo actual y 
la solución de problemas. 

0.4% 2.3% 16.5% 50.4% 30.4% 

 Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo  

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Soy capaz de 
comunicarme con otras 
personas utilizando 
herramientas sincrónicas. 

 

1.2% 

 

1.5% 

 

6.5% 

 

36.2% 

 

54.6% 

Sé usar software de 
trabajo colaborativo 
utilizando herramientas 
online tipo Groupware. 

 

10.8% 

 

19.6% 

 

28.8% 

 

30% 

 

10.8% 

Soy capaz de 
comunicame con otras 
personas utilizando 
herramientas 
asincrónicas. 

. 

1.5% 

 

1.5% 

 

8.8% 

 

36.2% 

 

51.9% 

Uso de manera eficaz la 
plataforma institucional de 
mi universidad para 
comunicarme y entregar 
tareas. 

 

1.2% 

 

3.5% 

 

5.8% 

 

45.8% 

 

43.8% 
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La frecuencia identificada en la creación de contenido digital radica hacia la opción de 

acuerdo como mayor predominante, desde utilizar distintas herramientas de tratamiento de 

imagen, audio o video (44.2%), compartir y utilizar recursos en línea (38.8%), crear trabajos 

originales utilizando los recursos emergentes (45%) y desarrollar materiales con las TIC de forma 

creativa (43.8%), indicados en la Tabla 5. 

Tabla 5 

Frecuencia de identificación en la competencia de creación de contenido digital. 

 

      Nota. Elaboración propia. Cinco afirmaciones con cinco posibles indicadores de frecuencia: 
totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo y 
totalmente de acuerdo. 
 

La competencia de seguridad, indicó mayor tendencia en la frencuencia de acuerdo en sus 

cuatro ítems: promover y prácticar el uso seguro, legal y responsable (46.2%), identificar 

tendencias TIC (47.3%), Respetar los derechos de autor y copyright (40.4%), así como configurar 

y prevenir situaciones de hardware, software y redes sociales (26.9%), como se visualiza en la 

Tabla 6.  

  

 Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo  

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Soy capaz de utilizar 
distintas herramientas de 
tratamiento de imagen, 
audio o video digital. 

4.6% 6.2% 21.9% 44.2% 23.1% 

Domino las herramientas 
de la  web 4.0 para 
compartir y utilizar 
recursos en línea. 

5.8% 11.5% 26.2% 38.8% 17.7% 

Soy capaz de crear 
trabajos originales 
utilizando los recursos 
emergentes. 

0.8% 2.7% 13.1% 45% 38.5% 

Desarrollo materiales 
donde utilizo las TIC de 
manera creativa. 

1.5% 1.9% 16.2% 43.8% 36.5% 
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Tabla 6 

Frecuencia de identificación en la competencia de seguridad. 

 

      Nota. Elaboración propia. Cinco afirmaciones con cinco posibles indicadores de frecuencia: 
totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo y 
totalmente de acuerdo. 

 

La quinta competencia, siendo resolución de problemas, marcó tendencia con la opción de 

acuerdo, planificar búsquedas de información para resolución de un problema (48.5%), identificar 

información relevante evaluando las fuentes (47.3%), investigar y resolver problemas en 

sistemas y aplicaciones (31.5%), analizar capacidades y limitaciones de los recursos y 

plataformas (46.9%), como se indica en la Tabla 7. 

Tabla 7 

Frecuencia de identificación en la competencia de resolución de problemas. 

 

 Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo  

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Promuevo y práctico el 
uso seguro, legal y 
responsable de las TIC. 

 

1.5% 

 

2.7% 

 

13.8% 

 

46.2% 

 

35.8% 

Identifico tendencias 
previendo las posibilidad 
de utilización que me 
prestan las TIC. 

 

2.3% 

 

6.5% 

 

23.8% 

 

47.3% 

 

20% 

Respeto derechos de 
autor y copyright en los 
materiales o recursos TIC. 

 

1.2% 

 

3.8% 

 

18.5% 

 

40.4% 

 

36.2% 

Configuro y prevengo 
situaciones que tengan 
que ver con hardware, 
software o redes sociales. 

 

13.5% 

 

23.8% 

 

26.2% 

 

26.9% 

 

9.6% 

 Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo  

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Planifico búsquedas de 
información para la 
resolución de un 
problema. 

 

1.2% 

 

5% 

 

18.5% 

 

48.5% 

 

26.9% 

Sé identificar la 
información relevante 
evaluando diferentes 
fuentes y su procedencia. 

 

0.8% 

 

1.9% 

 

15.8% 

 

47.3% 

 

34.2% 
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      Nota. Elaboración propia. Cinco afirmaciones con cinco posibles indicadores de frecuencia: 
totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo y 
totalmente de acuerdo. 
 

4. CONCLUSIONES 

Las competencias digitales analizadas en la muestra de los futuros profesionales en 

educación demarca tener un conocimiento semiavanzado en el desarrollo de acciones digitales 

que permitan ejecutar, dirigir y sobre todo, reflexionar para mejorar, los ambientes virtuales de 

aprendizaje, innovando desde la parte didáctica, académica e institucional.  

La frecuencia medida con mayor tendencia en las afirmaciones fue “de acuerdo”, 

representando un grado de avance signitificativo, pero con las prácticas del profesorado en la 

formación de formadores se debe pulir y seguir avanzando para que el día de mañana estos 

profesionales formen a otros nuevos formadores en bien de la sociedad.  

Un aspecto importante a resaltar es que, la variable como la edad y los dispositivos que se 

tienen de forma personal, apuntan al manejo práctico de ellos como parte de procesos 

académicos y otros de índole recreativa. Sin embargo, esto da una pauta hacia la inserción de 

prácticas pedagógicas innovadoras mediadas por la tecnología con la finalidad de seguir 

desarrollando nuevos conocimientos, habilidades y sobre todo, destrezas para la sociedad 

tecnológica (Banoy-Suárez y Montoya-Marin, 2022). 
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