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Resumen  
Las tecnologías de la información y la comunicación han tenido un impacto significativo en la 
calidad de vida de las personas en los últimos años. Pero, su potencial educativo aún no se ha 
realizado plenamente. A raíz del brote de covid-19, en este artículo se presenta un examen 
de la competencia digital de los profesores universitarios. Se estudió el desarrollo de estos 
talentos entre los profesores universitarios. Para recopilar datos, se utilizó Google Forms 
para crear encuestas en línea. Se enviaron solicitudes a los 240 profesores de la Universidad 
Nacional Santiago Antunez de Mayolo a través del correo electrónico institucional, y las 
respuestas de los 187 profesores se incluyeron en la base de datos SPSS V26 como resultado 
del brote. Los hallazgos muestran que los profesores universitarios tienen suficientes 
habilidades digitales, pero su uso en aulas no presenciales está restringido, lo que requiere 
una revisión de los programas de capacitación en instituciones públicas en este contexto de 
epidemia de COVID-19. 
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Digital competences of university professors during the covid-
19 pandemic in Peru 
 

Abstract 
Information and communication technologies have had a significant impact on people's 
quality of life in recent years. But, its educational potential has yet to be fully realized. In the 
wake of the covid-19 outbreak, this article presents an examination of the digital competence 
of university professors. The development of these talents among university professors was 
studied. To collect data, Google Forms was used to create online surveys. Requests were sent 
to the 240 professors of the Universidad Nacional Santiago Antunez de Mayolo via 
institutional email, and the responses of the 187 professors were included in the SPSS V26 
database as a result of the outbreak. The findings show that university professors have 
sufficient digital skills, but their use in non-face-to-face classrooms is restricted, requiring a 
review of training programs in public institutions in this context of the COVID-19 epidemic. 
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Introducción 
En las últimas décadas, la sociedad ha experimentado importantes cambios sociales, 
económicos y culturales, en los que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
han desempeñado un rol sustancial para la mejora tanto de la calidad de vida de las personas 
como de las sociedades (Cuervo et al., 2018). Sin embargo, su potencial en la educación 
todavía se está desarrollando (Hernandez, 2017). A este respecto, la Unión Europea, desde 
1993, ha hecho    hincapié en la educación, como quedó claro en el informe «Europa y la 
Sociedad Mundial de la Información», que sostiene la necesidad de formación y 
alfabetización de los docentes en las TIC     

Recientemente, la (UNESCO, 2008) ha publicado el Marco de Competencia TIC para 
docentes, que pone de relieve la necesidad de formación   tecnológica para que los 
profesores se vuelvan más competitivas de en su desarrollo profesional. Formar docentes en 
TIC implica profesionalizar su figura, incorporando competencias profesionales deseables 
para optimizar su desempeño profesional (Michos y Hernández-Leo, 2020). Estamos 
inmersos en la era digital, el profesorado necesita demostrar un alto nivel de conocimientos 
tecnológicos para poder desarrollar su trabajo. Teniendo en cuenta la dificultad de gestionar 
la tecnología educativa, combinando conocimientos educativos y tecnológicos, los docentes 
podrán hacer frente a las exigencias de su rol profesional (Rodríguez et al., 2021).  

A su vez, este conocimiento tecnológico coloca a la tecnología como un aliado, donde puede 
encontrar 'un socio fiel' para superar las debilidades educativas de su formación general 
(Hernandez, 2017). La literatura proporciona la necesidad de una mejor formación en cuanto 
a las habilidades y actitudes obligatorios para promover el aprendizaje de los estudiantes en 
un mundo tecnológico en crecimiento (Fernández et al., 2018). Así, se hace hincapié en la 
necesidad de incorporar al contexto educativo todas las herramientas y posibilidades de las 
tecnologías educativas, con el objetivo de diseñar y desarrollar procesos de enseñanza y 
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aprendizaje acordes a las necesidades que emanan de los estudiantes en un mundo de 
cambios constantes (Santana y Perez, 2020). 

La formación de docentes en TIC sigue siendo un desafío tanto para los docentes en 
formación como para los prestan servicios actualmente (Van Laar et al., 2017). Eclipsado por 
la importancia de la formación por competencias y amparado por un paradigma más 
constructivista, se requiere un profesorado competente, no solo pedagógicamente, sino 
también a nivel tecnológico (Fernández et al., 2018). Las habilidades en TIC de los profesores 
pueden establecerse como uno de los principales puntos de referencia para los programas 
de formación de profesores (Grinberga-Zalite et al., 2019). Por lo tanto, se han desarrollado 
varias terminologías de TIC estándar, utilizando diferentes términos, como alfabetización en 
TIC, alfabetización digital y competencia en TIC (Reis et al., 2019). Las competencias en TIC se 
refieren al uso técnico de las TIC, mientras que las competencias en TIC se conceptualizan en 
términos de uso integrado y funcional de conocimientos, habilidades y actitudes digitales 
(Hernandez, 2017). En este artículo utilizamos el término competencia digitales porque 
ofrece una visión más amplia del uso de la tecnología. 

Hay un punto importante a tener en cuenta en la búsqueda para analizar este tema. Si bien 
el concepto de alfabetización digital tiende a usarse globalmente, en el contexto 
latinoamericano el concepto de competencia digital se usa de manera similar (Cuervo et al., 
2018). Este aspecto clave justifica por qué algunos autores hablan de alfabetización digital y 
competencia digital, de forma indiscriminada (Vega et al., 2017). Estos dos términos no tienen 
el mismo significado ni el mismo nivel de abstracción. La alfabetización digital es el principio 
hacia la competencia digital (Reis et al., 2019; Yslado et al., 2021). Por ejemplo, la (UNESCO, 
2008) propuso su propia definición sobre competencias digitales, en el que se establece tres 
niveles: la primera considera la alfabetización digital, seguida de profundización de 
conocimientos, y la última fase de la gestión eficiente del conocimiento. 

Por otro lado, las competencias digitales han evolucionado durante la última década desde 
una etapa de preparación deseable hasta un nivel de obligatoriedad (Hernandez, 2017). Las 
habilidades digitales en docentes universitarios han evolucionado desde una perspectiva 
opcional para los ciudadanos de la sociedad del conocimiento hasta que se ha convertido en 
una formación obligatoria que los docentes deben adquirir (Terreni y Vilanova, 2019). 
Además, destaca que la mayoría de los estudios realizados sobre estos temas, revelan una 
falta de formación en TIC del docente y una formación insuficiente en competencias digitales 
(Quezada et al., 2020). Por estas razones, se ha reconocido la importancia del desarrollo de 
estas competencias para los docentes universitarios (Ramirez et al., 2020), podríamos decir 
que, a pesar de la existencia de estas diversas habilidades para los docentes en América 
Latina, no ha habido un adecuado reconocimiento de las competencias digitales, sino que ha 
ganado terreno un mimetismo de las habilidades en TIC (Levano et al., 2017). La situación en 
Perú, sin embargo, provoca una gran brecha en los programas y planes de aprendizaje 
aplicado, de ahí que se observa una transición desigual de competencias entre universidades 
y planes de creación de capacidades digitales en el país. Uno de los resultados de esto es que 
la falta de experiencia en la formación en competencias digitales. 

La enseñanza remota de emergencia se desarrolló como una respuesta rápida a la situación 
y su naturaleza ha dificultado la adquisición adecuada y el acceso a la tecnología necesaria 
(Portillo et al., 2020). Esta nueva normalidad exige que cada estudiante y docente esté 
adecuadamente formado para adquirir las competencias digitales que necesita en entornos 
digitales (Rodríguez et al., 2021). Debemos recordar que la enseñanza remota de emergencia 
es una forma alternativa de enseñanza debido a las circunstancias de la crisis sanitaria, 
mientras que el aprendizaje en línea o mixto de calidad requiere un diseño y una planificación 
instruccionales cuidadosos (Rodríguez-García et al., 2019). El aprendizaje en línea ha 
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demostrado su eficacia en numerosos estudios de investigación siempre que se adopta un 
modelo sistemático de diseño y desarrollo. Por tanto, para contribuir a la mejora de la calidad 
de la educación, parece necesario realizar un análisis en profundidad de lo que se ha hecho y 
lo que se debe mejorar. Este inesperado desafío ha colocado a las universidades como los 
principales líderes educativos, en la necesidad de desarrollar la digitalización de la educación 
superior (Sánchez-Cruzado et al., 2021) y ojalá reducir la brecha digital, la brecha social y la 
desigualdad de género en la población como uno de los ejes para garantizar una educación 
universitaria de calidad.  

Las competencias digitales de los docentes han sido estudiadas por investigadores de 
tecnología educativa durante varios años. Además, se describe lo que significa para los 
educadores en todas las etapas ser digitalmente competentes. (Pérez y Rodríguez, 2016) 
detalla 22 competencias organizadas en cinco áreas y distingue cinco niveles a lo largo de los 
cuales normalmente se desarrolla la competencia digital de los educadores. Para cada una de 
las 22 competencias, se proporcionan descriptores de nivel y declaraciones de competencia 
que permiten a los educadores comprender su nivel de competencia y sus necesidades 
específicas de desarrollo.  

Según Sánchez-Cruzado et al. (2021) las dimensiones que componen las competencias 
digitales para docentes son cinco: (i) Información: para demostrar la búsqueda e 
identificación, saber organizar y resguardar la información, considerando su relevancia y 
propósito para la enseñanza. (ii) Comunicación: para comunicarse y colaborar en los entornos 
digitales, además es una forma de compartir herramientas digitales, también se considera la 
interactuación en comunidades digitales. (iii) Creación de contenidos: diseñar, editar e 
integrar nuevos contenidos y reconstruir contenidos previos para elaborar productos 
multimedia para los estudiantes. (iv) Seguridad: para la protección de los datos personales, 
el manejo adecuado de la identidad digital, la protección mediante un antivirus de la 
información de su computadora, además del nivel de conciencia de la responsabilidad sobre 
la información que uno comparte. (v) Solución de problemas: identificar necesidades en el 
uso de recursos digitales, informar decisiones sobre la aplicación de herramientas digitales 
más adecuada en función a su propósito, resolver problema conceptual a través 
herramientas digitales, uso la tecnología de manera creativa y resolver problemas técnicos.  

En este escenario, se desarrolla un análisis descriptivo de la percepción del docente 
universitario sobre sus competencias digitales en el ámbito de la pandemia por covid-19. 
Donde todas las universidades están aplicando metodologías de enseñanza que necesitan de 
las competencias digitales entre los docentes, con el objetivo de garantizar el buen desarrollo 
de las labores académicas en este periodo que no será corto. Además, el dominio de las 
competencias digitales permite implantar las clases no presenciales en universidades 
públicas. El análisis y diagnóstico de la percepción en docente universitario de sus 
competencias digitales apoyara medir el efecto del diplomado en competencias digitales del 
siglo XXI realizado en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM), 
durante los meses julio a noviembre del 2020 en pleno confinamiento por consecuencia de la 
pandemia por covid-19, El diplomado dirigido a 250 docentes universitario comprendido en 3 
niveles Nivel I: Inducción (2 cursos) ; Nivel II: Mejora continua (4 cursos)  y Nivel III: 
Especialización con 2 cursos.. 

 

Metodología 
Se utilizó la metodología exploratoria de enfoque cuantitativo para una investigación de tipo 
descriptivo- correlacional (Supo y Zacarias, 2020), para medir las competencias digitales del 
docente universitario se adaptó el cuestionario propuesto por Pérez y Rodríguez, (2016) 
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utilizado en profesores de educación primaria en España. El instrumento cuanta con 22 ítems 
dividido en cinco dimensiones como son: información, comunicación, creación de 
contenidos, seguridad y solución de problemas. se asignaron valores bajo la escala de Likert; 
Nulo (1), Bajo (2), Suficiente (3), Elevado (4) y Óptimo (5). Por otro lado, se realizó la validez 
de contenido, a través de la evaluación de tres jueces, seguido de un análisis de fiabilidad 
mediante el alfa de Cronbach, se obtuvo un valor de 0.918, el cual muestra un alto grado de 
consistencia interna. 

En cuanto al proceso de recopilación de datos, debido a la situación de confinamiento por la 
pandemia se enviaron correos electrónicos a 240 participantes mediante la herramienta 
online (Goolgle forms) pero solo 199 respondieron de las cuales 12 estuvieron incompletos y 
finalmente quedaron 187 encuestas válidas.  

 

Resultados 

Para identificar los niveles de las competencias digitales se desarrolló el análisis de fiabilidad, 
análisis descriptivo de los datos. 

 

Tabla 1. 

Información socio demográfica 
Variables Descripción Porcentaje 

Edad 

menos a 50 33,3 
51 – 59 36,8 

60 a mas 29,9 
Total 100,0 

Género 
Masculino 77,0 
Femenino 23,0 

Total 100,0 

Estado civil 

Solteros 11,5 
Casado 57,5 

Conviviente 17,2 
Separado 13,8 

Total 100,0 

Condición 
Nombrado 71,3 
Contratado 28,7 

Total 100,0 

Fuente: elaboración propia. 

 

La mayoría de los docentes están entre 51 y 59 años, son de sexo masculino, casados y 
nombrados.  

Como se aprecia en la tabla 2, a través del Alfa de Cronbach, la cifra 0.928 indica que el 
instrumento utilizado es fiable (Hernández & Mendoza, 2018). La cifra 21 indica el número de 
preguntas pertenecientes a cada variable observable utilizada para el estudio. 
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Tabla 2.  

Estadísticas de fiabilidad 

Dimensiones / Variable Alfa de Cronbach N de elementos 

Información 0,717 3 

Comunicación 0,774 6 

Creación de contenidos 0,665 4 

Seguridad 0,775 4 

Solución de problemas 0,763 4 

Competencias digitales 0,928 21 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Tabla 3.  

Estadística descriptiva por ítems 
Nº ítems Media Desviación estándar  

1 Inf_1 3,37 1,304  

2 Inf_2 3,14 1,058  

3 Inf_3 3,53 1,228  

4 Comu_1 3,25 1,164  

5 Comu_2 3,72 1,245  

6 Comu_3 3,80 1,247  

7 Comu_4 3,78 1,125  

8 Comu_5 3,60 1,105  

9 Comu_6 3,75 1,143  

10 Creac_1 3,49 1,190  

11 Creac_2 3,20 1,170  

12 Creac_3 3,34 1,119  

13 Creac_4 3,39 1,165  

14 Seg_1 3,54 1,169  

15 Seg_2 3,94 1,135  

16 Seg_3 3,79 1,132  

17 Seg_4 3,63 1,036  

18 Soluc_1 3,25 1,081  

19 Soluc_2 3,30 1,286  
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20 Soluc_3 3,22 1,115  

22 Soluc_4 3,43 1,187  

Fuente: elaboración propia 

 

De acuerdo con la anterior, los ítems mejor valorados son: 15 Proteges tus datos personales 
y tu identidad digital y 6 Participas y comunicas en entornos digitales. Por otro lado, los de 
menos valorados fueron el 2 Almacenas información digital y 11 Editas y elaboras recursos 
educativos. 
 

Tabla 4.  

Estadística descriptiva por dimensiones 
Dimensiones / Variable ítems Media Desviación estándar Mínimo Máximo  

Información 3 3,34 1,0274 1,00 4,15  

Comunicación 7 3,65 0,9771 1,00 4,50  

Creación de contenidos 4 3,36 1,2491 1,00 4,20  

Seguridad 4 3,73 0,8260 1,00 4,75  

Solución de problemas 4 2,43 0,9016 1,00 4,10  

Competencias digitales 21 3,51 0,7781 1,00 4,51  

Fuente: elaboración propia 
 

De manera similar la dimensión mejor calificada fue: Seguridad (3.73), y contrariamente el de 
menor puntaje fue: solución de problemas (2.43). 

 

Figura 1 

Dimensiones de competencias digitales 
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En la figura 1 se puede observar que la dimensión mejor calificada es la seguridad (3.73) y de 
las cinco dimensiones cuatro están sobre la media de 2.5, esto quiere decir que solo la 
dimensión solución de problemas necesita ser desarrolladas para mejorar las competencias 
digitales de los docentes universitarios. 

Se han utilizado los puntos de corte del percentil 30 y 70 a partir de la escala para categorizar 
cada dimensión, según la tabla 5 consta de tres niveles, insuficiente, suficiente y nivel para 
innovar. 

 

Tabla 5.  

Baremos de las dimensiones 

Variable / dimensión 
Nivel 

Insuficiente Suficiente Para innovar 

Competencias digitales  25 a 72 73 a 83 84 a 91 

Información  3 a 9  10 a 12 13 a 14 

Comunicación  7 a 22  23 a 24 25 a 27 

Creación de contenidos  4 a 12  13 a 15 16 a 17 

Seguridad  4 a 14  15 a 17 18 a 19 

Solución de problemas  4 a 11  12 a 16 17 a 18 

Fuente: elaboración propia. 

Según Pérez y Rodríguez, (2016) las competencias digitales se clasifican en tres niveles de 
percepción en el ámbito de las competencias digitales: Insuficiente: las competencias 
evaluadas para permitir la aplicación pedagógica en el aula del profesor universitario son 
insuficientes. En consecuencia, el docente no podrá enseñar o incorporar estas habilidades 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Levano et al., 2017). Suficiente: el docente ha 
considerado que las competencias digitales son tecnológicamente capaces, pero no 
suficientes para la innovación en su educación (Reis et al., 2019). Nivel de innovación: los 
docentes se preocupan por las habilidades técnicas y las competencias digitales, y las nuevas 
habilidades se utilizan y adaptan a su aprendizaje profesional y los procesos digitales son 
innovadores para la educación superior (Villarreal-Villa et al., 2019). 

Los resultados en la figura 2 indican un nivel insuficiente a la hora de solucionar problemas 
(40%), en un nivel suficiente se encuentra la administración de información digital (40%), 
comunicación y colaborar en equipo en canales digitales (52%) y creación de contenidos (37%) 
complementando la única dimensión en el nivel para innovar se encuentra la seguridad y 
elegir software apropiado (34%). Finalmente, el nivel de las competencias digitales en general 
se encuentra en suficiente (36%) en los docentes universitarios. 
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Figura 2 

Niveles de competencias digitales. 
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Como señalan Pozos y Tejada, (2018), no solos existe un insuficiente manejo de la tecnología 
dentro de las universidades públicas, sino también la falta de aplicación de las habilidades 
técnicas para el incremento de competencias en los estudiantes tan importantes para su 
desenvolvimiento en el futuro (Bond et al., 2019). 

El nivel de las competencias digitales de los docentes universitarios está calificado como 
suficiente, esto debido a que el desarrollando de estas competencias han sido forzados por 
la implementación de las clases no presenciales desde el semestre 2020-II, esta situación se 
presenta debido el confinamiento por la pandemia. Asimismo, existen diferencias entre las 
dimensiones la mejor desarrollada es la seguridad de información y por el contrario la menos 
desarrolladas es la solución de problemas digitales, por lo cual se hace necesario implementar 
capacitaciones continuas en este sentido.  

Las otras dimensiones están consideradas en el nivel de suficiente, esto permitirá la 
colaboración para la creación de contenidos digitales y así mejorar el desempeño docente en 
este escenario de pandemia. Demostrándose que la inclusión de las TIC en las universidades 
no está exenta de dificultades y desafíos (Hernandez, 2017). Son estas dimensiones 
involucradas en la efectividad de implementar procesos pedagógicos, apoyados en 
metodologías y herramientas tecnológicas e interactivas. 

En cuanto al cuestionario, queda una interesante línea de investigación centrada en el estudio 
de la evaluación de la competencia digital percibida. Además, se sugieren nuevas 
investigaciones en universidades privadas y en docentes de otros países para realizar un 
análisis comparativo, por otro lado, se sugiere aplicar el mismo cuestionario luego de seis 
meses para conocer evaluar las competencias digitales en los mismos docentes y obtener un 
mejor entendimiento de estas variables en este contexto de pandemia. 

 
 
Conclusiones 
Se ha identificado un nivel suficiente de la percepción del docente universitario sobre sus 
competencias digitales en el ámbito de la pandemia por covid-19 luego de terminado el 
diplomado en competencias digitales. Por otro lado, la dimensión más valorada es la 
relacionada con la seguridad de información, es decir los docentes dominan el resguardo de 
su información digital generada y entregada a los estudiantes. Acompañado con el 
conocimiento sobre estas herramientas, el tiempo para explorarlas, el acceso que tienen y el 
apoyo recibido de parte de la institución. 

Contrariamente la dimensión menos valorada es el uso de las competencias digitales para 
solucionar problemas, esto debido a la limitada disponibilidad de una buena conexión a 
internet y equipos informáticos modernos por parte de los docentes universitarios, esto es 
una realidad innegable en las universidades públicas. 
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