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Resumen  
La migración forzosa de las universidades presenciales a un modelo de educación a 
distancia a causa del COVID-19 ha evidenciado los déficits existentes en relación con la 
competencia digital docente. Mediante un diseño descriptivo e inferencial de corte 
transversal, este estudio analiza el nivel de competencia digital con el que los docentes 
transitaron a la enseñanza remota de emergencia durante el confinamiento, explora la 
incidencia de la formación en el dominio de dicha competencia e identifica los perfiles 
digitales docenes. Para ello, se aplicó un cuestionario a una muestra de 220 docentes de 
una universidad pública española. Los principales hallazgos revelan un nivel intermedio en 
la competencia digital con oscilaciones en las diferentes áreas competenciales. Además, se 
constata que la formación digital previa parece haber sido una condición necesaria pero no 
suficiente para realizar una migración óptima. Finalmente, se detectan cinco perfiles 
digitales: objetores, rezagados, confiados, aprendices y vanguardistas. Se concluye con la 
necesidad de establecer planes de formación cuyo diseño pivote en torno a un diagnóstico 
de las competencias digitales, la aplicación de herramientas tecnológicas a la enseñanza y 
la adopción de nuevos enfoques pedagógicos y metodológicos. Se recomienda ampliar la 
investigación incorporando otras variables para validar estos hallazgos preliminares.  

Palabras clave: competencia digital, formación docente, perfiles docentes, 

educación superior, COVID-19. 

 

Abstract 
The forced migration of face-to-face universities to a distance education model due to 
COVID-19 has highlighted the shortcomings of teachers’ digital competence. Using a 
descriptive and inferential cross-sectional design, this study analyzes the digital 
competence level with which teachers transitioned to emergency remote teaching during 
confinement and explores digital training’s impact on the proficiency of such competence 
and identifies the digital teacher profiles. For this purpose, a questionnaire was applied to 
a sample of 220 teachers from a Spanish public university. The main findings reveal an 
intermediate level of digital competence with fluctuations among the competency areas. It 
was found that previous digital training seems to have been a necessary but not sufficient 
condition for optimal migration. Finally, five digital profiles are detected: objectors, 
laggards, confident, learners and avant-gardists. It concludes with the need to establish 
training plans based on a digital competency diagnosis, the implementation of 
technological tools in teaching, and the use of innovative pedagogical and methodological 
approaches. It is recommended to further expand the research by incorporating other 
variables to validate these preliminary findings. 

Key words: digital competence, teacher training, teacher profiles, higher education, 

COVID-19. 

 

 

 

mailto:evaperez@unex.es


RED. Revista de Educación a Distancia. Núm. 72, Vol. 23. Artíc. 5, 9-enero-2023 

DOI: http://dx.doi.org/10.6018/red.540121 

 

 

La competencia digital del profesorado universitario durante la transición a la enseñanza remota 

de emergencia.  Eva Pérez-López y Rocío Yuste Tosina.     Página 2 de 19 

 

1. Introducción 

 

El cierre de las universidades presenciales como consecuencia de la pandemia por 

COVID-19 supuso en un breve lapso temporal y de manera repentina y urgente la 

transición a un modelo de Enseñanza Remota de Emergencia (ERE) que, a diferencia de 

los modelos a distancia, en línea o virtual, no respondió a una acción planificada (Whittle 

et al., 2020) sino más bien a una solución para garantizar la continuidad académica de los 

estudiantes (Cuesta, 2021). La ERE, por tanto, no puede ser considerada un concepto 

pedagógico por derecho propio (Bozkurt et al., 2020). 

Este escenario de emergencia global ha evidenciado algunos déficits en los sistemas 

universitarios, entre otros, la falta de recursos educativos (Cabero-Almenara et al., 

2021a), los problemas en el uso pedagógico y didáctico de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) (García-Peñalvo & Corell, 2020; Venegas-Ramos 

et al., 2020),  además de una creciente desconfianza hacia las pedagogías digitales 

(Watermeyer et al., 2021).  

Las investigaciones realizadas hasta la fecha sobre el impacto del COVID-19 en el ámbito 

de la educación superior se han centrado en su mayoría en los estudiantes. Por el contrario, 

son más escasas las que han analizado uno de los elementos esenciales para la transición 

a la enseñanza remota: la Competencia Digital (CD) del profesorado (Fernández-

Batanero et al., 2021). Sumado a lo anterior, otros estudios han demostrado la falta de 

formación del profesorado universitario para incorporar las TIC en su labor docente 

(Guillén-Gámez & Mayorga-Fernández, 2020) limitándose su uso sobre todo a la 

planificación de las clases (Amhag et al., 2019). 

A pesar de los avances en torno a la definición de competencia digital, resulta complejo 

conceptualizar su significado dado su carácter complejo, multifacético y contextual 

(Janssen et al., 2013). Según el Consejo de la Unión Europea (2018: 9), la competencia 

digital “implica el uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad de la información 

con fines laborales, de ocio y de comunicación”. Por su parte, Cabero-Almenara et al. 

(2021b) concretan que la competencia digital docente entraña la adquisición de un 

conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes que el profesorado debe poseer para 

la incorporación técnica, pedagógica y didáctica de las TIC en los procesos de enseñanza-

aprendizaje.  

Desde este prisma, la competencia digital constituye en la actualidad una exigencia del 

perfil profesional docente máxime si se tiene en cuenta que la aplicación de las 

tecnologías emergentes o avanzadas en el ámbito educativo -robótica, pensamiento 

computacional, inteligencia artificial o realidad aumentada, entre otras- requiere de una 

capacitación constante de todos sus agentes, pero de manera singular del profesorado. 

Además, la competencia digital es clave en el diseño, implementación y evaluación de 

acciones orientadas a comprender y mejorar la formación de una generación de 

estudiantes que son nativos digitales (Basantes-Andrade et al., 2020; Cabero-Almenara 

et al., 2020).  

A fin de promover el desarrollo de la competencia digital y la innovación educativa, la 

Comisión Europea ha creado el Marco Europeo de Competencias Digitales de los 

Docentes comúnmente conocido como DigCompEdu (Redecker & Punie, 2017). En línea 

con este marco, el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del 

Profesorado (INTEF) del gobierno de España desarrolló en 2017 el Marco Común de 

Competencia Digital Docente, una herramienta para detectar las necesidades formativas 

en esta materia (INTEF, 2017). A este respecto, la literatura muestra que el dominio 
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digital del profesorado universitario fluctúa entre “bajo” (Alarcón et al., 2020; Guillén-

Gámez et al., 2021a), “bajo-medio” (Zhao et al., 2021), “moderado” (Bilbao-Aiastui et 

al., 2021), “aceptable” (Torres-Barzabal et al., 2022) o “medio/medio-alto” (Nebot et al., 

2021). Datos que, por otra parte, contrastan con el reconocimiento mayoritario que 

otorgan los docentes al potencial de las TIC y su efecto positivo en la enseñanza, así como 

en el desarrollo de las competencias que deben adquirir los estudiantes en el siglo XXI 

(Liesa-Orús et al., 2020; Toktamysov et al., 2021).  

En una revisión de la literatura sobre competencia digital en la educación superior, 

Fernández-Batanero et al. (2021) constatan el manejo de las TIC por parte del profesorado 

para actividades básicas como la presentación de recursos visuales o para programas de 

tratamiento de textos, seguidos del acceso a Internet y, en menor medida, para otras 

aplicaciones más avanzadas como la creación y edición de recursos digitales. Por su parte, 

la revisión de Bilbao-Aiastui et al. (2021) muestra resultados similares al comprobar que 

la plataforma Moodle, en la que los docentes universitarios alojan los contenidos que 

imparten en las clases presenciales, es el recurso digital más usado. En cuanto a las áreas 

competenciales, según el estudio de Campoy et al. (2021), las de Creación de contenidos 

digitales (28,6%), Información y alfabetización digital (27%), Comunicación y 

colaboración (26,5%) son en las que el profesorado universitario presenta niveles más 

altos de dominio digital; en cambio, en las áreas de Resolución de problemas (11,9%) y 

Seguridad (5,9%) el dominio es muy bajo.  

Lo anterior podría explicar en parte por qué muchos docentes adaptaron a los entornos 

virtuales los contenidos digitalizados que utilizaban en la enseñanza presencial 

(Assunção-Flores & Gago, 2020). El estudio de García y García (2021), en el que 

participaron 108 docentes españoles de todas las etapas educativas, revela que las 

herramientas empleadas de modo preferente durante la ERE fueron las plataformas 

educativas (Moodle y Google Classroom), seguidas de herramientas de edición de 

contenido colaborativo entre docentes, encuestas en línea y grabación de audio y vídeo. 

De igual modo, los resultados del estudio de Damşa et al. (2021) centrado en docentes 

universitarios noruegos señalan que, si bien la mayoría se decantaron por herramientas de 

enseñanza en línea que apenas habían utilizado antes de la pandemia, eligieron aquellas 

que les resultaban más cómodas o les proporcionaban mayor seguridad. Así, aunque el 

profesorado comenzó a utilizar herramientas nuevas, estas se limitaron únicamente a las 

“necesarias” (Hietanen & Svedholm-Häkkinen, 2022).  

En este punto, resulta fundamental identificar los factores que inciden en la adquisición 

y/o mejora de la competencia digital del profesorado universitario. Sin embargo, como 

muestran  Zhao et al. (2021), la investigación sobre esta cuestión se encuentra aún en un 

estadio inicial con apenas un 15% de publicaciones. Existe una tendencia generalizada a 

considerar variables personales -como género o edad- (Lucas et al., 2021), o contextuales 

-como experiencia profesional o campo de conocimiento- (Guillén-Gámez et al., 2021b) 

y, en menor medida, se contemplan otros factores que predisponen a la inmersión digital 

como los conocimientos previos sobre tecnología (Núñez-Canal et al., 2022) o las 

creencias del profesorado (Cheng et al., 2022; García-Ruiz & Pérez-Escoda, 2021; Ruiz-

Aquino et al., 2022; Torres-Barzabal et al., 2022). Por ejemplo, Marek et al. (2021) han 

explorado la experiencia del profesorado en la conversión de clases presenciales a clases 

virtuales durante la pandemia. En un estudio en el que consultaron a 418 docentes 

universitarios de todo el mundo, los autores concluyeron que el profesorado con 

experiencias previas en la enseñanza en línea respondió de manera más positiva a la 

adaptación al entorno de enseñanza remota. La experiencia desarrollada durante la ERE 
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también ha tenido como efecto que el profesorado auto perciba una mejoría en su 

competencia digital (Myyry et al., 2022). De lo anterior puede desprenderse que la 

autoconfianza y el autoconcepto sobre la capacidad del colectivo docente de adaptación 

a los entornos digitales y la percepción de su propia competencia digital han actuado 

como variables facilitadoras de la transición a la ERE (Vergara-Rodríguez et al., 2022).  

En lo que respecta a las creencias de los docentes, entendiendo como tales sus 

percepciones sobre cómo la tecnología puede mejorar el cumplimiento de los objetivos 

de la enseñanza, Cartagena Beteta et al. (2022) han demostrado que estas actúan como un 

factor predictivo en la integración de las TIC.  

Existe, no obstante, una escasez notable de investigaciones que analicen un componente 

esencial en la competencia digital: la formación; y ello a pesar de que la evidencia 

empírica señala que la formación del profesorado es crucial para lograr un desarrollo 

óptimo de dicha competencia (Basantes-Andrade et al., 2020). En este sentido, estudios 

previos han destacado la formación como principal factor predictivo en el uso de la 

tecnología educativa (Chen, 2010; Gil-Flores et al., 2017). De hecho, como han 

demostrado Lee y Lee (2014), la realización de cursos sobre tecnología educativa 

aumenta de manera significativa el potencial de autoeficacia del profesorado para integrar 

la tecnología en su práctica. Además, en el contexto de la pandemia, la formación digital 

ha sido especialmente relevante debido a que la transición a la enseñanza remota se 

realizó de manera urgente y sin margen de tiempo para que el profesorado, sin 

competencia digital o con un bajo dominio de esta, pudiera adquirirla.  

Portillo et al. (2020) señalan que el dominio digital del profesorado durante el 

confinamiento guarda una estrecha relación con su formación digital. Así mismo, Pozo et 

al. (2020) informan en un estudio en el que participaron 520 docentes españoles de las 

enseñanzas no universitarias que el 10% carece de formación en competencia digital 

frente a un 22,5% que posee una formación muy alta. El grupo más numeroso, 32,5%, 

presenta una formación media. En el contexto universitario paraguayo, Campoy et al. 

(2021) revelan que el 16,8% del profesorado adquirió la competencia digital durante su 

formación inicial, el 55,8% durante su formación continua, un 23,1% se considera 

autodidacta y el 4,3% carece de formación digital. 

A partir de las variables anteriormente consideradas -actitudes, autoeficacia percibida, 

creencias, características individuales, predisposición a formarse, entre otras-, la 

investigación educativa ha identificado diversos perfiles digitales docentes. Así, teniendo 

en cuenta la actitud del profesorado hacia las TIC, Gewerc y Montero (2013) han definido 

dos tipos de perfiles: “docentes entusiasmados con las TIC” y “docentes noveles en TIC”. 

Además de las actitudes del profesorado, Sosa y Valverde (2020) consideran otras 

variables como las características individuales y su competencia digital resultando cuatro 

perfiles docentes: “reacio”, “aprendiz”, “gestor” y “e-innovador”.  

Por su parte, Tondeur et al. (2019) elaboran dos perfiles digitales del profesorado 

subrayando las actitudes, la autoeficacia y la competencia digital: “bajo perfil TIC” y 

“alto perfil TIC”. En términos similares, Mama y Mensey (2013) exploran los perfiles 

atendiendo a las creencias, las competencias digitales y las prácticas de los docentes con 

las TIC señalando cuatro: “inclusivos”, “potenciales”, “accidentales” y “hostiles”.  

Más recientemente, Hidalgo-Cajo y Gisbert-Cervera (2022) establecen una 

categorización según características individuales, autoeficiencia, actitud del profesorado, 

propiedad y accesibilidad a la tecnología, utilidad y facilidad de uso, importancia e interés 

que otorgan a las tecnologías digitales, presión social y formación docente: “resistente”, 

“confuso”, “adoptante”, “persuadido” e “innovador”.  



RED. Revista de Educación a Distancia. Núm. 72, Vol. 23. Artíc. 5, 9-enero-2023 

DOI: http://dx.doi.org/10.6018/red.540121 

 

 

La competencia digital del profesorado universitario durante la transición a la enseñanza remota 

de emergencia.  Eva Pérez-López y Rocío Yuste Tosina.     Página 5 de 19 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación trata de responder a las siguientes 

cuestiones: ¿En qué nivel de competencia digital se auto percibieron los docentes durante 

la enseñanza remota?, ¿fue suficiente la formación digital realizada antes y durante el 

confinamiento para llevar a cabo esta enseñanza?, ¿condicionó la experiencia con la ERE 

la predisposición a seguir formándose digitalmente en el futuro?, ¿existe alguna 

asociación entre la formación digital recibida antes de la pandemia y el nivel de 

competencia digital auto percibido?, y ¿qué perfiles digitales pueden identificarse en los 

docentes universitarios? 

A partir de estas preguntas, se plantean cuatro objetivos de investigación: 

1. Identificar el nivel auto percibido de competencia digital del profesorado 

universitario 

2. Examinar la formación digital realizada antes y durante la enseñanza remota de 

emergencia, así como la intención de seguir capacitándose  

3. Estudiar la asociación entre la formación digital recibida antes de la pandemia y 

el nivel de competencia digital auto percibido 

4. Determinar los perfiles digitales del profesorado atendiendo a diversos factores  

 

 

2. Método 

 

La investigación responde a un enfoque cuantitativo mediante la adopción de un diseño 

no experimental, descriptivo e inferencial (Arnal et al., 2003) a fin de comprender e 

interpretar la realidad educativa y, al mismo tiempo, proponer actuaciones de mejora.  

 

2.1 Participantes 

 

La selección de la muestra se llevó a cabo mediante un muestreo no probabilístico 

accidental (Otzen & Manterola, 2017) debido a las restricciones impuestas por la COVID-

19. Para calcular el tamaño de la muestra se tuvo en cuenta al profesorado que impartía 

clases en el segundo semestre del curso 2020/2021 coincidiendo con el cierre de las aulas 

universitarias. Así, de un total de 1.071 docentes, considerando un nivel de confianza del 

90% y un margen de error del 5%, se calculó un total de 216. Sin embargo, la muestra se 

compuso de 220 docentes, siendo la tasa de respuesta del 20,5%. Las características de la 

muestra se detallan en la Tabla 1.  
 

Tabla 1. 

Distribución sociodemográfica del profesorado 
Variables Categorías Frecuencia (%) 

Género 
Mujer 105 (47,7%) 

Hombre 115 (52,3%) 

Rango etario 

21-30 8 (3,6%) 

31-40 53 (24,0%) 

41-50 71 (32,3%) 

50-60 75 (34,1%) 

Más de 60 13 (6,0%) 

Categoría 

docente 

Catedrático/a 15 (6,9%) 

Titular 72 (32,7%) 

Contratado/a doctor/a 39 (17,7%) 

Ayudante doctor/a 11 (5,0%) 
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Ayudante 5 (2,3%) 

Asociado/a 29 (13,2%) 

Colaborador/a 21 (9,5%) 

Sustituto/a 21 (9,5%) 

Personal Científico e 

Investigador 

7 (3,2%) 

Campo de 

conocimiento 

Ciencias Experimentales 31 (14,1%) 

Ciencias de la Salud 39 (17,7%) 

Ciencias Sociales y Jurídicas 94 (42,7%) 

Arte y Humanidades 11 (5,0%) 

Ingeniería y Arquitectura 45 (20,5%) 

 

 

2.2 Instrumento 

 

El cuestionario se estructuraba en cuatro apartados con un total de 69 ítems. En primer 

lugar, variables sociodemográficas (edad, género, estado civil, categoría profesional, área 

de conocimiento, entre otras); en segundo lugar, formación en competencias digitales; 

seguidamente, auto percepción del profesorado en relación con la competencia digital; y, 

en último lugar, vivencias personales y académicas durante la pandemia, que no es objeto 

de análisis en este artículo.  

Las preguntas del cuestionario sobre autoevaluación de la competencia digital se basaron 

en la rúbrica del INTEF (2017) que contiene 21 ítems clasificados en cinco áreas: 

“Información y Alfabetización Informacional” (3 ítems); “Comunicación y 

Colaboración” (6 ítems); “Creación de Contenidos Digitales” (4 ítems); “Seguridad” (4 

ítems); “Resolución de Problemas” (4 ítems). De los 21 ítems, el cuestionario recogía 13, 

aquellos más directamente relacionados con la capacitación digital docente para 

desarrollar la enseñanza remota (ver Tabla 2). La medición de la autoevaluación sobre la 

competencia digital se realizó aplicando tres niveles de progresión en una escala Likert 

de 3 puntos, donde 1 equivale a un nivel básico, 2 a un nivel intermedio y 3 a un nivel 

avanzado.  

 

2.3 Procedimiento de recogida y análisis de datos 

 

Una vez construido el instrumento se procedió a su validación mediante el juicio de seis 

expertos procedentes de universidades españolas y portuguesas que valoraron la 

suficiencia, claridad, coherencia y relevancia. Antes de su distribución, el cuestionario 

fue cumplimentado por 35 docentes para analizar la consistencia interna de las escalas. 

En concreto, el constructo sobre competencias digitales arrojó un alfa de Crobach de 

0,887. A continuación, se elaboró la herramienta en línea mediante Google Forms y se 

distribuyó a través de las redes sociales oficiales de la universidad y de las listas de correos 

electrónicos de los distintos Decanatos y Departamentos.  

El análisis de datos se llevó a cabo mediante el programa SPSS versión 25. Para 

identificar el nivel auto percibido de competencia digital y examinar la formación digital 

realizada antes y durante la enseñanza remota de emergencia, así como la intención de 

seguir capacitándose digitalmente, se utilizaron estadísticos descriptivos (Media y 

Desviación Estándar). La posible asociación entre la formación tecnológica antes de la 

pandemia y el nivel de competencia digital auto percibido se analizó mediante la prueba 

de Chi-cuadrado (χ2), por tratarse de variables nominales, con un nivel de significación 
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del 5% (0,05) y los respectivos coeficientes de contingencia (Cc). Además, se elaboraron 

tablas cruzadas a fin de disponer de un examen más exhaustivo sobre el comportamiento 

de dichas variables.  
   
 

3. Resultados 

 

3.1 Autoevaluación de la competencia digital docente 

 

La Tabla 2 registra los porcentajes de docentes en cada competencia atendiendo a los 

niveles en los que se auto ubican (básico, intermedio o avanzado). En términos generales, 

el profesorado se identifica como moderadamente competente. 

 

Tabla 1.  

Porcentaje de docentes en cada competencia digital por niveles 
Áreas Descripción de la 

competencia 

Niveles 

  Básico 

% 

Intermedio 

% 

Avanzado 

% 

Información y 

alfabetización 

informacional 

(In) 

Navegación, búsqueda y 

filtrado de información, datos y 

contenidos digitales (In1) 

5,0 27,3 67,7 

Evaluación de información, 

datos y contenidos digitales 

(In2) 

5,5 32,3 37,7 

Almacenamiento y 

recuperación de información, 

datos y contenidos digitales 

(In3) 

9,5 35,9 54,5 

 

Comunicación 

y 

colaboración 

(Co) 

Interacción mediante las 

tecnologías digitales (Co1) 

11,4 41,4 47,3 

Compartir información y 

contenidos digitales (Co2) 

13,6 38,6 47,7 

Colaboración mediante canales 

digitales (Co3) 

20,0 44,1 35,9 

Creación de 

contenidos 

digitales 

(Cre) 

Desarrollo de contenidos 

digitales (Cre1) 

25,5 45,9 28,6 

Integración y reelaboración de 

contenidos digitales (Cre2) 

25,0 47,3 27,7 

Programación (Cre3) 63,2 20,0 16,8 

 

Resolución de 

problemas 

(Re) 

 

Resolución de problemas 

técnicos (Re1) 

50,9 31,8 17,3 

Identificación de necesidades y 

respuestas tecnológicas (Re2) 

28,6 44,1 27,3 

Innovación y uso de la 

tecnología digital de forma 

creativa (Re3) 

43,2 38,6 18,2 

Identificación de lagunas en la 

competencia digital (Re4) 

32,7 46,4 20,9 
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Las competencias que concentran los mayores porcentajes de autopercepción en el nivel 

avanzado son, por este orden, las de “Navegación, búsqueda y filtrado de información, 

datos y contenidos digitales” (67,7%); “Almacenamiento y recuperación de información, 

datos y contendidos digitales” (54,5%); “Compartir información y contenidos digitales” 

(47,7%); “Interacción mediante tecnologías digitales” (47,3%); y, “Evaluación de 

información, datos y contenidos digitales” (37,7%). En el nivel intermedio, las 

competencias “Integración y reelaboración de contenidos digitales” (47,3%); 

“Identificación de lagunas en la competencia digital” (46,4%); “Desarrollo de contenidos 

digitales” (45,9%); y, “Colaboración mediante canales digitales” e “Identificación de 

necesidades y respuestas tecnológicas” (44,1%, respectivamente) son las que aglutinan 

los mayores porcentajes. Finalmente, las competencias de “Programación” (63,3%); 

“Resolución de problemas técnicos” (50,9%); e “Innovación y uso de la tecnología digital 

de forma creativa” (43,2%), muestran los porcentajes más altos en el nivel básico.  

La Tabla 3 expone los valores medios obtenidos por cada competencia además de la 

desviación estándar. Los valores oscilan entre 1,54 (nivel básico-intermedio) y 2,63 (nivel 

intermedio-avanzado). Más concretamente, los docentes manifiestan problemas 

principalmente con las competencias de “Programación” (1,54) y “Resolución de 

problemas técnicos” (1,66). En un nivel de dominio intermedio estarían las de 

“Desarrollo, integración y reelaboración de contenidos digitales” (2,03), vinculadas al 

área Creación de Contenidos Digitales. En cambio, destacan (nivel intermedio-avanzado) 

en aquellas que corresponden al área de Información y Alfabetización Informacional y, 

dentro de esta, obtienen las puntuaciones más altas en “Navegación, búsqueda y filtrado 

de información, datos y contenidos digitales” y en “Evaluación de información, datos y 

contenidos digitales”. 

 

Tabla 3.  

Descriptivos de los ítems sobre competencia digital 
Áreas Competencias 𝒙̅  DT 

Información y 

alfabetización 

informacional 

In1 2,63 0,579 

In2 2,57 0,597 

In3 2,45 0,664 

Comunicación y 

colaboración 

Co1 2,36 0,678 

Co2 2,34 0,707 

Co3 2,16 0,732 

Creación de 

contenidos 

digitales 

Cre1 2,03 0,736 

Cre2 2,03 0,727 

Cre3 1,54 0,767 

Resolución de 

problemas 

Re1 1,66 0,756 

Re2 1,99 0,749 

Re3 1,75 0,744 

Re4 1,88 0,724 

Nota: la escala de valores se sitúa entre 1 y 3 puntos, donde 1 representa un bajo nivel de competencia, 2 

un nivel intermedio y 3 un nivel avanzado. 

 

El valor medio alcanzado en el conjunto del instrumento es de 2,13 puntos (intermedio). 

Ordenadas de menor a mayor las puntuaciones medias de cada área competencial 
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quedarían como sigue: Resolución de Problemas (1,82), Creación de Contenidos 

Digitales (1,89), Comunicación y Colaboración (2,28), e Información y Alfabetización 

Informacional (2,55).  

3.2. Formación digital recibida antes y durante el confinamiento e intención de 

continuar capacitándose en el futuro 

El segundo objetivo de la investigación pretendía averiguar, por un lado, si el profesorado 

recibió formación en competencias digitales antes y durante el confinamiento y, por otro, 

si la experiencia con la ERE pudo incidir en su predisposición a continuar formándose. 

En cuanto a la formación digital previa a la pandemia, los resultados revelan (Tabla 4) 

que la mayoría del profesorado (75,4%) ha recibido algún tipo de formación relacionada 

con la CD. Sin embargo, solo un 29% del conjunto de la muestra se autoevalúa como 

competente digitalmente -con o sin formación previa-, casi el 70% asume que debe 

mejorarla y el 1,4% no ha realizado ninguna acción formativa porque la CD no es 

imprescindible en su tarea docente. 

 

Tabla 4. 

Formación digital de los docentes antes de la ERE 
 Frecuencia % 

No ha recibido formación, la CD no es imprescindible para la docencia 3 1,4 

No ha recibido formación, pero debe mejorar su CD 28 12,7 

No ha recibido formación, se considera competente digitalmente  23 10,5 

Sí ha recibido formación, pero debe mejorar su CD 125 56,8 

Sí ha recibido formación, aunque es competente digitalmente 41 18,6 

 

Durante la enseñanza remota, el 45% del profesorado recibió cursos para adquirir o 

mejorar la competencia digital frente a un 55% que no participó en ninguna acción 

formativa sobre la materia.  

Por último, el porcentaje de docentes que manifiesta su intención de continuar con la 

formación digital tras la experiencia con la ERE asciende al 72,3%. 

3.3. Asociación entre la formación tecnológica recibida antes de la pandemia y el 

nivel de competencia digital auto percibido 

El análisis de la prueba de Chi-cuadrado (Tabla 5) reveló que existe asociación entre las 

variables competencia digital y formación tecnológica realizada antes de la pandemia. En 

cambio, el coeficiente de contingencia registró valores bajos (Cc<,5) en todas las 

competencias.  

 

Tabla 5. 

Nivel de significación entre las variables formación antes de la pandemia y nivel de 

competencia digital 
CD In1 In2 In3 Co1 Co2 Co3 Cre1 Cre2 Cre3 Re1 Re2 Re3 Re4 

(Sig.)  ,000 ,004 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Cc ,383 ,306 ,390 ,438 ,425 ,412 ,482 ,492 ,393 ,406 ,404 ,460 ,429 
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Comprobada la existencia de asociación entre las variables, se analizó su comportamiento 

mediante tablas cruzadas. Como puede observarse en la Tabla 6, los docentes que no se 

formaron en competencia digital antes de la pandemia concentran los porcentajes más 

elevados en el nivel básico de prácticamente todas las competencias. Únicamente poseen 

nivel avanzado en “Evaluación de información, datos y conocimientos digitales” (66,7%) 

y un nivel intermedio en “Interacción mediante las tecnologías digitales” y en “Desarrollo 

de contenidos digitales” (66,7%, respectivamente). Es decir, en aquellas que maneja la 

mayor parte de la gente con independencia de su profesión. Los docentes que no 

recibieron formación previa y, además, asumieron que debían mejorar su CD, registran 

altos porcentajes en el nivel básico, aunque por debajo de los anteriores. Tan solo en las 

competencias “Almacenamiento y recuperación de información, datos y contenidos 

digitales” (42,9%), “Interacción mediante las tecnologías digitales” (50%) y “Compartir 

información y contenidos digitales” (50%) consiguen un dominio intermedio. El grupo 

de docentes que no recibieron formación, pero se autocalificaron como digitalmente 

competentes, se concentran en el nivel avanzado, si bien presentan un nivel básico en 

“Programación” (47,8%) y “Resolución de problemas técnicos” (39,1%), y un nivel 

intermedio en “Identificación de necesidades y respuestas tecnológicas” e “Innovación y 

uso de la tecnología digital de forma creativa” (43,5% en ambos casos) y en 

“Identificación de lagunas en la competencia digital” (39,1%). El grupo más numeroso 

(56,8%) está formado por aquellos que habiéndose formado antes de la pandemia, aún no 

se consideran digitalmente competentes. En este caso, poseen un dominio intermedio en 

la mayoría de las competencias. Destacan, sin embargo, en las competencias 

“Navegación, búsqueda y filtrado de información, datos y contenidos digitales” (48%), 

“Evaluación de información, datos y contenidos digitales” (57,6%) y “Almacenamiento 

y recuperación de información, datos y contenidos digitales” (48%), y tienen más 

dificultades en las competencias “Programación” (70,4%), “Resolución de problemas 

técnicos” (56,8%) e “Innovación y uso de la tecnología digital de forma creativa” 

(45,6%). Finalmente, los docentes que considerándose competentes recibieron formación 

digital antes de la pandemia concentran en todas las competencias los porcentajes más 

altos de la muestra en el nivel avanzado. 

 

Tabla 6. 

Comportamiento de las variables formación digital antes de la pandemia y nivel de 

competencia digital auto percibido 
CD Nivel  No1 (%) No2 (%) No3 (%) Sí1 (%) Sí2 (%) Total 

% 

Área Información y alfabetización informacional 

In1 Básico 33,3 28,6 4,3 8,8 ,0 9,5 

Intermedio 33,3 42,9 30,4 43,2 12,2 35,9 

Avanzado 33,3 28,6 65,2 48,0 87,8 54,5 

Total 100 100 100 100 100 100 

In2 Básico ,0 17,9 4,3 4,8 ,0 5,5 

Intermedio 33,3 35,7 34,8 37,6 12,2 32,3 

Avanzado 66,7 46,4 60,9 57,6 87,8 62,3 

Total 100 100 100 100 100 100 

In3 Básico 33,3 28,6 4,3 8,8 ,0 9,5 

Intermedio 33,3 42,9 30,4 43,2 12,2 35,9 

Avanzado 33,3 28,6 65,2 48,0 87,8 54,5 

Total 100 100 100 100 100 100 
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Comunicación y colaboración 

Co1 Básico 33,3 35,7 13,0 8,8 ,0 11,4 

Intermedio 66,7 50,0 26,1 49,6 17,1 41,4 

Avanzado ,0 14,3 60,9 41,6 82,9 47,3 

Total 100 100 100 100 100 100 

Co2 Básico 66,7 32,1 13,0 12,8 ,0 13,6 

Intermedio 33,3 50,0 21,7 46,4 17,1 38,6 

Avanzado ,0 17,9 65,2 40,8 82,9 47,7 

Total 100 100 100 100 100 100 

Co3 Básico 66,7 46,4 21,7 19,2 ,0 20,0 

Intermedio 33,3 39,3 30,4 52,0 31,7 44,1 

Avanzado ,0 14,3 47,8 28,8 68,3 35,9 

Total 100 100 100 100 100 100 

Creación de contenidos digitales 

Cre1 Básico 33,3 60,7 21,7 26,4 ,0 25,5 

Intermedio 66,7 32,1 26,1 56,0 34,1 45,9 

Avanzado ,0 7,1 52,2 17,6 65,9 28,6 

Total 100 100 100 100 100 100 

Cre2 Básico 66,7 57,1 17,4 26,4 ,0 25,0 

Intermedio 33,3 39,3 34,8 56,8 31,7 47,3 

Avanzado ,0 3,6 47,8 16,8 68,3 27,7 

Total 100 100 100 100 100 100 

Cre3 Básico 100 75,0 47,8 70,4 39,0 63,2 

Intermedio ,0 25,0 13,0 20,8 19,5 20,0 

Avanzado ,0 ,0 39,1 8,8 41,5 16,8 

Total 100 100 100 100 100 100 

Resolución de problemas 

Re1 Básico 66,7 82,1 39,1 56,8 17,1 50,9 

Intermedio 33,3 14,3 30,4 32,8 41,5 31,8 

Avanzado ,0 3,6 30,4 10,4 41,5 17,3 

Total 100 100 100 100 100 100 

Re2 Básico 66,7 60,7 13,0 31,2 4,9 28,6 

Intermedio 33,3 28,6 43,5 48,8 41,5 44,1 

Avanzado ,0 10,7 43,5 20,0 53,7 27,3 

Total 100 100 100 100 100 100 

Re3 Básico 100 75,0 39,1 45,6 12,2 43,2 

Intermedio ,0 21,4 43,5 44,0 34,1 38,6 

Avanzado ,0 3,6 17,4 10,4 53,7 18,2 

Total 100 100 100 100 100 100 

Re4 Básico 66,7 64,3 26,1 36,0 2,4 32,7 

Intermedio 33,3 35,7 39,1 49,6 48,8 46,4 

Avanzado ,0 ,0 34,8 14,4 48,8 20,9 

Total 100 100 100 100 100 100 
Nota: No1=No ha recibido formación porque la CD no es imprescindible para la docencia; No2=No ha 

recibido formación, pero debe mejorar su CD; No3=No ha recibido formación, pero es competente 

digitalmente; Sí1=Ha recibido formación, pero debe mejorar su CD; Sí2=Ha recibido formación, aunque 

es competente digitalmente. 

 

3.4 Perfiles digitales del profesorado 

 

El análisis pormenorizado de los resultados anteriores permite inferir cinco perfiles 

digitales agrupando a los docentes universitarios en función de las variables nivel de 
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competencia digital, formación tecnológica recibida y predisposición a continuar con esa 

formación:  

1) Objetor: es un grupo que se caracteriza por un nivel básico en aquellas competencias 

digitales más estrechamente relacionadas con la educación en línea. No muestra interés 

en la formación para adquirir habilidades tecnológicas. 

2) Rezagado: presenta en general un nivel básico en casi todas las competencias digitales, 

a excepción de aquellas que pueden considerarse la puerta de entrada hacia un mayor 

dominio digital. Aunque carece de formación en tecnologías digitales, tiene una 

predisposición positiva a adquirirla. 

3) Confiado: representa al profesorado con elevadas competencias digitales, de ahí que 

no contemple formarse porque no percibe la necesidad de hacerlo.  

4) Aprendiz: identifica a los docentes que han recibido formación en tecnologías digitales 

y que, conscientes de sus déficits competenciales, tienen una predisposición favorable a 

mejorarlos.  

5) Vanguardista: corresponde a los docentes que aun teniendo altas competencias 

digitales siguen actualizándolas y perfeccionándolas mediante la formación o el 

autoaprendizaje. 

 

 

4. Discusión y Conclusiones 

 

En relación con el primer objetivo de la investigación, los resultados muestran que, 

aunque el dominio digital del profesorado universitario se sitúa en términos generales en 

un nivel intermedio, existen diferencias entre las distintas áreas competenciales. Estos 

hallazgos son coherentes con los de Bilbao-Aiastui et al. (2021). Así, el hecho de que la 

mayoría del profesorado se auto perciba en el nivel intermedio-avanzado en las áreas de 

Información y alfabetización informacional y Comunicación y colaboración parece 

indicar que ha podido adaptarse sin excesivos problemas a la enseñanza remota. Sin 

embargo, las competencias sobre las que dice poseer un mayor dominio son precisamente 

aquellas que la mayoría de las personas utilizan de manera rutinaria con independencia 

de su profesión. Este es un matiz relevante puesto que, en algunas de las competencias 

más vinculadas con la enseñanza en línea, como pueden ser la “Colaboración mediante 

canales digitales”, la “Innovación y uso de la tecnología digital de forma creativa”, o el 

“Desarrollo de contenidos digitales”, la competencia digital se sitúa en un nivel básico-

intermedio o intermedio. Este resultado apoya, entre otros, los hallazgos de Pozo et al. 

(2020) según los cuales las áreas de Información y alfabetización digital y Comunicación 

y colaboración son en las que los docentes obtienen puntuaciones más elevadas. En línea 

con el estudio de Esteve-Mon et al. (2020), se comprueba que las competencias básicas 

de los docentes en el uso de la tecnología digital son superiores a las competencias 

pedagógicas y, éstas a su vez, superiores a las didácticas. En resumen, se perfila una pauta 

que ha sido corroborada en otras investigaciones (Amhag et al., 2019; Fernández-

Batanero et al., 2021): las debilidades en la competencia digital aumentan cuando se trata 

de habilidades específicamente relacionadas con la enseñanza en línea. En todo caso, hay 

que tener en cuenta que los datos representan la auto percepción de la realidad y, por 

tanto, no tienen por qué reflejar la realidad misma.   

Por otra parte, la formación digital previa a la pandemia parece haber sido en muchos 

casos una condición necesaria pero no suficiente para que los docentes trasladaran las 

clases presenciales a un modelo de enseñanza remota. El dato sobre el profesorado que 
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había recibido formación digital previa a la pandemia (75%) contrasta con el del 

profesorado que se declaró digitalmente competente (29%), siendo mayoría el que asumió 

que debía mejorar su competencia. Hasta qué punto esta necesidad ha incidido en la 

calidad de la enseñanza remota ha sido abordado en otras investigaciones (Portillo et al., 

2020; Zhao et al., 2021) confirmando que las mayores dificultades de los docentes 

radicaron justamente en su competencia digital. Esto explicaría por qué más de la mitad 

de los encuestados realizó cursos relacionados con las TIC durante la pandemia pues, 

como señalan Santos et al. (2021), saber usar la tecnología no equivale a saber enseñar 

con la tecnología. 

Contrariamente a lo que sugieren algunas evidencias sobre la desmotivación o la 

desconfianza hacia la pedagogía digital causada por la migración a la enseñanza remota 

(Watermeyer et al., 2021), la mayoría de los participantes del estudio (72%) mostraron su 

intención de seguir formándose en tecnologías digitales al finalizar el confinamiento. Esto 

significa que el profesorado ha sido consciente, más que en ningún otro momento de su 

trayectoria profesional, de lo indispensable de integrar las TIC en sus estrategias 

cotidianas de enseñanza. 

Por otra parte, el estudio acredita que existe una asociación entre la formación digital 

recibida antes de la pandemia y el nivel de competencia digital auto percibido. En este 

sentido, investigaciones previas han subrayado que la necesidad percibida de formación 

en tecnologías digitales (Gil-Flores et al., 2017), así como las actitudes y las creencias de 

los docentes con respecto a la tecnología, son factores que influyen de manera 

significativa en la integración y uso de las tecnologías (Cartagena Beteta et al., 2022; 

Hidalgo-Cajo & Gisbert-Cervera, 2022). 

Esta investigación ha inferido a partir de las variables consideradas cinco perfiles 

digitales: objetores, en el que estarían representados aquellos docentes carentes de 

competencia digital o con un bajo dominio de esta, y que no identifican la utilidad de las 

tecnologías digitales en su práctica docente (Sosa & Valverde, 2020). Recelan de 

cualquier propuesta de cambio (Klement, 2018), por ende, tampoco muestran interés en 

la formación docente o en la autoformación (Hidalgo-Cajo & Gisbert-Cervera, 2022); 

rezagados, serían los docentes que poseen un nivel básico de competencia digital y al 

mismo tiempo muestran una actitud favorable hacia las TIC (Mama y Hensey, 2013); 

confiados, englobaría a los docentes que se autoevalúan con un alto dominio digital 

(Tondeur et al., 2019), aunque este dominio no garantizaría la incorporación de las 

tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje al no ser conscientes de todo su perfil 

TIC (Uerz et al., 2018); aprendices, incluiría a los docentes que presentan una actitud 

favorable hacia las TIC lo que les motiva a formarse (Hidalgo-Cajo & Gisbert-Cervera, 

2022); y, vanguardistas, entre los que estarían los docentes que al combinar 

conocimientos, competencias y actitudes hacia las TIC logran ser innovadores (Sosa & 

Valverde, 2020; Tondeur et al., 2019).  

Agrupar al profesorado en función de estos factores o variables permite plantear 

estrategias más adaptadas a sus requerimientos y necesidades. Pero, más allá de estos 

perfiles, lo que pone de relieve el estudio es la necesidad de proporcionar una formación 

en competencia digital más centrada en el componente pedagógico-didáctico que en el 

tecnológico-instrumental como, por otra parte, vienen insistiendo numerosos autores 

(Cabero-Almenara et al., 2021b; Guillén-Gámez et al., 2021a). Además, las universidades 

deben establecer planes de formación cuyo diseño pivote en torno al diagnóstico de las 

competencias digitales, las herramientas tecnológicas y los enfoques pedagógicos y 

metodológicos. 
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Los hallazgos de esta investigación deben ser interpretados con cautela ya que el tipo de 

diseño no experimental y la selección de la muestra implican algunas limitaciones en 

cuanto a la extrapolación y aplicación de los resultados. De igual modo, la propuesta de 

perfiles debe tomarse como un punto de partida para orientar las estrategias de formación 

en tecnologías digitales, así como el desarrollo profesional docente. En consecuencia, es 

necesario adoptar un enfoque más amplio e iterativo en el desarrollo de estos perfiles para 

comprobar la forma en que cambian a lo largo del tiempo y por qué lo hacen. Futuras 

investigaciones podrían considerar muestras más amplias y diferenciadas para ensanchar 

el alcance de los resultados. Se recomienda, además, explorar otros factores que inciden 

en la aceptación y uso de la TIC, con el propósito último de seguir mejorando las 

características de este estudio y validar estos resultados preliminares. 
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