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Resumen:
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El presente artículo describe el uso de soft-
ware informático de análisis, en este caso 
MAXQDA como una herramienta efecti-
va para llevar a cabo la interpretación de 
resultados de una revisión sistemática de 
literatura enfocada en el desarrollo de la 
Competencia Digital Docente. Analizan-
do el empleo de software para análisis 
de revisiones sistemáticas, existen pocos 
estudios que visibilicen y describan las he-
rramientas y el uso de este tipo de aplica-
ciones para análisis cualitativo. Asimismo, 
durante la investigación se realizó un estu-
dio exhaustivo del estado del arte a efec-

Abstract:
This article presents the use of computer-
assisted qualitative data analysis software, 
specifically MAXQDA, as an effective tool 
for interpreting the results of a systematic 
literature review focused on the develo-
pment of Digital Teaching Competence. 
Despite the growing use of software in 
qualitative research, few studies explicitly 
document and analyze the role of such 
tools in the context of systematic reviews. 
In this study, a comprehensive review of 
the state of the art was conducted, gui-
ded by the PRISMA Statement for article 
selection. This was followed by a qualita-
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tos de seleccionar los artículos de la revi-
sión empleando la Declaración PRISMA, y 
un análisis cualitativo posterior, testeando 
las diferentes herramientas del software a 
efectos de describir e interpretar los ha-
llazgos. Los resultados del presente traba-
jo visibilizan la identificación de patrones, 
categorías, tendencias y áreas de interés 
en la literatura captadas a través del pro-
grama de análisis, lo que contribuye a una 
revisión más completa y fundamentada, 
así como una descripción del software, su 
utilidad y empleo para este tipo de investi-
gación y categorización, lo cual podría ser 
aplicado en otros estudios de corte similar 
al momento de presentar resultados.
Palabras clave:
software informático de análisis; MAXQ-
DA; análisis cualitativo; revisión sistemá-
tica.

tive analysis using various software tools 
to support the description and interpreta-
tion of findings. The results highlight how 
the use of analysis software facilitated 
the identification of patterns, categories, 
trends, and key areas of interest within the 
literature. This methodological approach 
contributes to a more complete and in-
formed review and to a clearer understan-
ding of the usefulness and functionality of 
conducting this type of research and cate-
gorization. The methodological approach 
could be applied in other similar studies 
when it comes to the presentation of re-
sults.

Key words:
computer analysis software; MAXQDA; 
qualitative analysis; systematic review.

Résumé:
Cet article décrit l’utilisation du logiciel MAXQDA, comme outil efficace pour interpré-
ter les résultats d’une revue systématique de la littérature axée sur le développement de 
la compétence pédagogique numérique. Les études analysant l’utilisation de logiciels 
d’analyse de revues systématiques sont rares et ne décrivent pas les outils de ce type 
d’applications pour l’analyse qualitative. De même, au cours de la recherche, une étude 
exhaustive de l’état de l’art a été réalisée afin de sélectionner les articles à examiner 
selon la déclaration PRISMA, puis une analyse qualitative ultérieure, a permis de tester 
les différents outils logiciels pour décrire et interpréter les résultats. Les résultats de ce 
travail mettent en évidencel’identification de modèles, de catégories, de tendances et 
de domaines d’intérêt dans la littérature capturés grâce au programme d’analyse, ce qui 
contribue à une revue plus complète et éclairée. Ils présentent également le logiciel, son 
utilité et son utilisation pour ce type de recherche et de catégorisation, qui pourrait être 
appliquée dans d’autres études similaires lors de la présentation des résultats.
Mots-clés : logiciels d’analyse informatique; MAXQDA; analyse qualitative; Revue sys-
tématique
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Introducción

El presente artículo refiere al tratamiento de datos efectuado con el soft-
ware de análisis, en este caso, MAXQDA tomando como base el análisis 
de la información recabada durante una revisión bibliográfica, y con el 
objetivo de realizar la revisión sistemática de los artículos seleccionados.
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Se utilizó este software, debido a que simplificó, por un lado, la ca-
tegorización de los artículos ordenados en ficheros, y, por el otro, el 
análisis de variables y de la frecuencia con la cual se identificaron deter-
minados patrones acerca de los niveles, indicadores y dimensiones para 
el estudio del desarrollo de la Competencia Digital Docente -de ahora 
en más, CDD-, así como el empleo de herramientas de visualización, 
que posibilitaron presentar los resultados de la investigación.

El empleo de software destinado al análisis de datos cualitativos 
conlleva múltiples ventajas, entre las que se incluyen: aceleración del 
proceso de análisis; aumento de la precisión y la calidad del análisis; 
posibilidad de analizar los datos desde diversas perspectivas; facilitando 
compartir y reproducir los datos; potenciación de la reflexión profunda 
por parte del investigador al reducir las tareas operativas (Oliveira et al., 
2016). 

En palabras de Valles (2002), la posibilidad de visualizar y modelizar 
datos analíticos, constituyen un gran desafío para los programas infor-
máticos destinados al análisis cualitativo.

Sin embargo, son pocas las publicaciones que profundizan en el em-
pleo de software de análisis para revisiones sistemáticas y sus herramien-
tas, sino que se limitan a realizar una referencia específica y acotada, 
acerca del programa o software empleado para la investigación, y pre-
sentar los resultados y hallazgos de las investigaciones.

Un ejemplo de estudio sobre el uso de MAXQDA, es el realizado por 
Caravantes et al. (2022), donde describe en su artículo la metodología 
empleada con el programa de análisis aplicado a un estudio de caso, y 
donde selecciona una técnica cualitativa para desarrollar un sistema de 
categorías y subcategorías de análisis. Asimismo, los autores mencionan 
las funcionalidades de otros programas como ATLAS.ti, el cual tiene un 
uso ampliamente extendido en la comunidad científica debido a sus 
permanentes actualizaciones, si bien establece que la elección del soft-
ware de análisis va a depender de las necesidades y objetivos de la in-
vestigación, donde los investigadores en sí son la principal herramienta 
analítica.

En un estudio comparativo entre NVivo y MAXQDA, Oliveira et al. 
(2016) establecen que las diferencias entre ambos programas se en-
cuentran en la interfaz y en la nomenclatura, lo cual puede indicar la 
preferencia por alguno de los dos softwares. Del mismo modo, señala 
que ambos programas poseen características importantes para analizar 
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contenido temático como definición de códigos y categorías, así como 
el nivel jerárquico que se le otorgará.

El programa que se empleó para el caso de esta revisión sistemáti-
ca, refiere a una edición básica de MAXQDA que se puede emplear en 
Windows o Mac OS y que permite analizar los datos codificando las 
variables en una ventana que divide las secciones en cuatro partes. Esta 
versión de MAXQDA también posibilita analizar datos con herramientas 
de visualización que permiten al investigador utilizar enfoques mixtos 
de investigación: gráficos, tablas, mapas de códigos, nube de palabras 
(Sánchez, 2021).

Marco empírico

Las revisiones sistemáticas representan un enfoque de investigación re-
trospectiva y observacional que tiene como objetivo sintetizar los hallaz-
gos de diversas investigaciones primarias. Estas revisiones desempeñan 
un papel fundamental basado en la evidencia debido a su metodología 
rigurosa, lo cual permite identificar estudios pertinentes con el fin de 
abordar preguntas específicas relacionadas con la investigación en sí 
(Beltrán, 2005).

Esta revisión sistemática en particular fue realizada empleando tres 
bases de datos: ERIC, Scopus y Redalyc y empleando el diagrama de 
flujo Prisma (Page et al., 2021), a través de una búsqueda orientada por 
palabras clave y recopilando artículos dedicados al estudio del desarro-
llo de la CDD (ver Figura 1). La investigación permitió seleccionar 47 
artículos en español y en inglés, en cuatro etapas, utilizando los criterios 
de inclusión y los eventos de interés diseñados para el estudio relaciona-
do al desarrollo de la CDD. 
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Figura 1
Etapas de la Revisión Sistemática empleando la Declaración PRISMA

Fuente: García et al. (2022)

En lo que tiene que ver con la CDD, la importancia de esta revisión 
guardó relación con la integración efectiva de la tecnología en la edu-
cación, como un desafío crucial en la actualidad. Los docentes deben 
poseer una competencia digital sólida para aprovechar al máximo las 
herramientas digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En la formación de los docentes, la urgencia de atender adecuada-
mente esta integración se intensifica notablemente. A tales efectos, Ta-
deu (2020), especifica que no solo es fundamental abordar las necesi-
dades de una población variada, sino que también es crucial utilizar 
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eficientemente los recursos disponibles, en particular los tecnológicos, 
para crear procesos de enseñanza que sean tanto significativos como 
estimulantes para los estudiantes.

El concepto de CDD, ha sido definido por múltiples autores, por lo 
que existen diversas definiciones, algunas de ellas complementarias. Al 
respecto, se citarán las siguientes, haciendo referencia a algunos estu-
diosos de la temática en la última década:

• Destrezas, conocimientos y actitudes que posibilitan trabajar en 
escenarios complejos, y que los docentes utilizan en su práctica, 
para sustentar el aprendizaje de los estudiantes en la sociedad ac-
tual digital (Gisbert et al., 2016).

• Habilidades, actitudes y capacidades que los profesores desarro-
llan, de manera de instrumentar las Tecnologías Digitales -de aho-
ra en adelante, TD- en la práctica educativa profesional (Lázaro et 
al., 2019).

• Competencias empleadas para transformar las instituciones educa-
tivas desde su infraestructura y costos, y desde las relaciones entre 
estudiantes y docentes, con el fin de reestructurar y redefinir el 
contenido digital que se enseña y aprende (Roa, 2021).

En este sentido, la CDD adopta un significado que se ve plasmado 
en todas las dimensiones inherentes a la función docente, pues los pro-
fesores deberán desarrollar habilidades básicas en relación con las TD 
al mismo tiempo que generar conocimientos que se vinculen con su 
área de trabajo, pues abarca la capacidad de los profesores para utili-
zar eficazmente la tecnología en su práctica pedagógica. La literatura 
en este campo aborda una amplia gama de temas, desde la formación 
de docentes en herramientas digitales hasta la evaluación del impacto 
de la tecnología en el aprendizaje de los estudiantes. Para abordar esta 
diversidad y comprender el Estado del Arte, una revisión sistemática es 
esencial (García et al., 2022).

¿Qué es y cómo se emplea MAXQDA?

MAXQDA es un programa desarrollado por los creadores de winMAX, 
y se constituye como una herramienta de gran potencial diseñada para 
el análisis de datos cualitativos en texto. Las metodologías aplicadas en 
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MAXQDA están arraigadas en la investigación social, incluyendo en par-
ticular: la Teoría Fundamentada, la investigación de campo, investigación 
y análisis cualitativo, cuantitativo y mixto de contenido (Sánchez, 2021).

El software fue creado y diseñado por científicos y profesionales que ne-
cesitaban una solución eficiente para llevar a cabo el análisis de datos en un 
momento dado. El programa permite analizar variables y textos, así como 
conformar bases de datos (Revuelta et al., 2016). Ha sido desarrollado para 
investigación cualitativa y empleado para el análisis de datos cualitativos, 
como es el caso de entrevistas, texto, audio y video, y posee herramientas 
para transcripción de entrevistas, por ejemplo, y/o grupos focales.

El programa cuenta con una interfaz en español, es relativamente in-
tuitivo en su empleo, si bien existen tutoriales que pueden usarse para 
comprender mejor el uso de sus herramientas y aprovechar al máximo 
su potencialidad.

MAXQDA puede instalarse en el ordenador y a partir de allí, conformar 
una base de datos donde se pueden iniciar tantos proyectos como sea pre-
ciso y donde se cargan los materiales -texto, entrevista, artículos- con la 
finalidad de tener la información concentrada allí y de esa manera trabajar 
con la misma estableciendo categorías de análisis con las herramientas que 
el programa provee, y que van de las más sencillas a las más complejas.

Método

Para el caso de esta revisión sistemática de literatura, MAXQDA permitió 
organizar y evaluar las referencias bibliográficas, tomando como base 
los 47 artículos seleccionados previamente, empleando un proceso que 
incluyó cuatro etapas basadas en la Declaración PRISMA 2020. Después  
de creada la base de datos con los 47 artículos, se realizó la extracción 
y creación de categorías, utilizando las funciones de codificación del 
software, donde las herramientas del programa permitieron el trabajo 
colaborativo de los investigadores, debido a que se puede guardar cada 
proyecto y compartir con los involucrados en el estudio.

Una vez que se codificó una cantidad significativa de datos, identifi-
cando patrones, se analizaron las tendencias en la literatura, empleando 
diversas herramientas que el programa provee y que pueden ilustrar los 
hallazgos de la investigación. Para el caso de este estudio se utilizaron: 
detección de conexiones temáticas (combinación de palabras); herra-
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mientas de visualización (nube de palabras); conexiones interactivas 
(árbol interactivo); relaciones de códigos (cuadrícula de resumen). La ge-
neración de este tipo de visualizaciones, ayudó a identificar relaciones y 
conexiones entre los conceptos clave (Oliveira et al., 2016).

También se contó con un visor del documento, donde figuran los ar-
tículos seleccionados y las codificaciones realizadas para cada uno de 
ellos, en este caso: título, fecha de búsqueda, año, país, idioma y base 
de datos. (Ver Figura 2).

En este estudio, se realizaron análisis con las siguientes finalidades:
• Organización de datos: se importaron y organizaron eficazmente 

las referencias bibliográficas y los documentos de investigación. 
Los metadatos, como autor, año, país, y base de datos, se etiqueta-
ron para facilitar la búsqueda y la gestión.

• Codificación de textos: se codificaron fragmentos de texto relevan-
tes, asignando categorías y subcategorías, lo que facilitó la identi-
ficación de patrones y temas emergentes.

• Análisis y visualización de datos: la herramienta de análisis de tex-
to permitió filtrar datos y generar visualizaciones, como mapas 
de conceptos, nube de palabras, árbol interactivo, y gráficos de 
frecuencia. Esto resultó de ayuda para identificar tendencias en la 
literatura y a comprender mejor las relaciones entre los conceptos 
clave de la revisión.

Figura 2
Visor del Documento
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Resultados

Detección de conexiones temáticas

El análisis de combinación de palabras implicó la identificación de pa-
labras o frases que aparecieron con frecuencia o juntas en los textos 
que fueron analizados. Estas combinaciones pueden revelar conexiones 
temáticas, conceptuales o incluso sesgos en la literatura. Esto permitió 
acceder las herramientas necesarias para realizar este tipo de análisis de 
manera eficiente, estableciendo relaciones entre los datos cualitativos:

• Preparación de datos: en primer lugar, se importó la literatura aca-
démica relevante y se nombró al proyecto. Esto incluyó a todos los 
artículos que fueron finalmente seleccionados durante la revisión.

• Codificación de combinaciones de palabras: utilizando la función 
de codificación, se identificaron y etiquetaron combinaciones de 
palabras específicas que son de interés. Estas combinaciones alu-
dieron a términos clave relacionados con la CDD, por ejemplo, 

“Tecnologías Digitales”, “Entornos Virtuales”, “Educación Digital”, 
“Teaching and Technology”.

Además, este análisis puede ayudar a identificar áreas de investigación 
que han recibido una atención insuficiente o desequilibrada (Mejía et al., 
2022). Por ejemplo, los resultados muestran que términos como “Com-
petencia Digital Docente”, “Tecnología Digitales”, “e-learning”, “evalua-
ción”, tienden a aparecer juntos con alta frecuencia, lo que sugiere una 
fuerte relación entre estos aspectos en la literatura académica, lo cual, a 
su vez, brinda indicios de posibles tendencias discursivas (ver Figura 3).

Figura 3
Combinaciones de palabras
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Herramientas de visualización

La nube de palabras proporcionó una representación visual inmediata 
de los temas y conceptos clave en la literatura relacionada con la CDD. 
Al observar la nube de palabras, se obtuvieron valiosos insights y tenden-
cias, tales como:

• Identificación de palabras clave. Las palabras más grandes y pro-
minentes en la nube son las que aparecen con mayor frecuencia 
en los textos de los artículos que resultaron seleccionados y, por 
lo tanto, son esenciales para ayudar a comprender las tendencias 
relacionadas con el estudio.

• Identificación de tendencias. La proximidad de ciertas palabras 
en la nube puede indicar asociaciones temáticas significativas. Por 
ejemplo, “formación”, “conocimiento”, “digital”, “Technologies” y 

“evaluación” se constatan como términos cercanos, lo que sugie-
re una relación entre estos conceptos (Ver Figura 4). Algo similar 
se aprecia en términos como “Education”, “Digital”, “Teaching”, 

“Information“y “Technologies” (Ver Figura 4).
• Descubrimiento de lagunas. Si ciertos términos no aparecen en la 

nube, esto puede señalar áreas de investigación subdesarrolladas 
o términos emergentes que requieren más atención.

Para este caso, se emplearon dos tipos de visualizaciones diferentes: 
500 palabras con una frecuencia mínima de 5; 58 palabras con una 
frecuencia mínima de 2, de manera de reflejar las tendencias en el con-
tenido de los artículos (ver Figuras 4 y 5).
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Figura 4
Nube de palabras (500 palabras con frecuencia mínima de 5)

Figura 5
Nube de palabras (58 palabras con frecuencia mínima de 2)

Conexiones interactivas

El árbol interactivo es una herramienta que permitió visualizar y analizar 
las relaciones entre categorías y códigos del proyecto. Se trata además 
de una función dinámica que analiza la estructura y las relaciones entre 
los datos cualitativos. Es de suma utilidad para explorar temas, identificar 
patrones, desglosar conceptos y comprender la complejidad de los datos, 
y si el investigador así lo considera, realizar análisis más profundos y 
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contextuales del material de investigación cualitativa. Del mismo modo, 
posibilita explorar de manera gráfica y dinámica cómo se conectan y 
relacionan códigos y categorías. 

Para este caso se hicieron dos tipos de análisis: uno de ellos permitió 
visualizar gráficamente la estructura y relaciones en el árbol interactivo 
para los metadatos, como son: “Año de publicación”, “Idioma”, ¨País”, 
y “Base de Datos”, donde se aprecia una mayor producción de artículos 
en la temática de estudio para 2019 y 2021 en las Bases de Datos ERIC, 
Scopus y Redalyc (Ver Figura 6). 

Asimismo, se estableció un segundo árbol interactivo de todos los 
artículos correspondientes a 2015 seleccionados de la base de ERIC y 
escritos en inglés, pudiendo elegir uno a uno para ver sus características 
principales y temáticas (Ver figura 7). 

Algunas de las funcionalidades del árbol interactivo que se analizaron 
cualitativamente, incluyeron para este estudio:

• Jerarquía de códigos y categorías: brindó una visualización de la 
estructura jerárquica de códigos y categorías, para comprender 
cómo están organizadas y agrupadas las ideas en el estudio.

• Relaciones entre códigos y categorías: el árbol interactivo mostró 
las relaciones entre códigos y categorías, lo que posibilita identificar 
conexiones temáticas y conceptuales entre los diferentes metadatos.

• Frecuencia y distribución: se pueden ver cuántas veces se han 
aplicado ciertos códigos y categorías de datos, como es el año, 
base de datos, idioma, país, y publicación. Esto es de relevante 
importancia porque proporciona información sobre la frecuencia 
de ocurrencia de temas y conceptos específicos. Para el caso de 
la presente revisión, brinda la posibilidad de visualizar en forma 
esquemática qué bases de datos y en qué idioma, poseen más ar-
tículos por año de publicación, relacionados con el desarrollo de 
la CDD (Ver figura 6).

• Exploración temática: esta herramienta posibilita explorar temas o 
conceptos específicos y ver cómo se relacionan con otros códigos 
y categorías de datos ampliando la información contenida en la 
estructura del árbol, lo cual facilita la identificación de patrones 
y tendencias temáticas en los títulos de los artículos que fueron 
seleccionados, así como identificar subtemas, ofreciendo una des-
cripción específica del artículo sobre el cual el investigador se si-
túe en el árbol interactivo (Ver figura 7).
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Figura 6
Árbol interactivo relacionando año de publicación, idioma, país y base de 
datos

Figura 7
Árbol interactivo relacionando año de publicación, idioma, bases de datos y 
conexiones temáticas
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Relaciones de códigos

Los resultados de la revisión sistemática relacionados con los niveles de 
desarrollo de la CDD para cada una de las dimensiones empleadas en el 
estudio, fueron categorizados por artículo y codificados de la siguiente 
forma: nivel 1 (N1), corresponde al nivel inicial en el desarrollo de la 
CDD; el nivel 2 (N2), refiere al nivel medio en el desarrollo de la CDD; 
el nivel 3 (N3), corresponde al nivel experto en el desarrollo de la CDD; 
y el nivel 4 (N4), identifica al nivel transformador en el desarrollo de la 
CDD.

Para esta investigación en particular, se añadió un quinto nivel: No 
Realiza Intervención (NRI), para aquellos artículos y estudios que no re-
fieren a ningún nivel de desarrollo de la CDD, y se basan en el relato de 
experiencias con inclusión de Tecnologías Digitales (García et al., 2022)

En cuanto a las dimensiones e indicadores de la CDD, se empleó 
una rúbrica validada en base a referentes teóricos como es el caso de 
la rúbrica COMDID (Lázaro et al., 2018) y a preguntas que guiaron la 
búsqueda durante la investigación (ver Tabla 1).

Tabla 1
Organización por dimensiones e indicadores: rúbrica COMDID
Dimensión Indicadores

Dimensión 1 (D1): Didáctica, 
curricular y metodológica

Dimensión 1(A): Planificación docente y 
Competencia Digital
Dimensión 1 (B): Línea metodológica de la 
unidad académica

Dimensión 2 (D2): Planifica-
ción, organización y gestión 
de espacios y recursos tecno-
lógicos digitales 

Dimensión 2 (A): Ambientes de aprendizaje
Dimensión 2 (B): Gestión de tecnologías 
digitales y aplicaciones

Dimensión 3 (D3): Relacional, 
ética y seguridad

Dimensión 3 (A): Inclusión digital
Dimensión 3 (B): Comunicación, difusión y 
transferencia del conocimiento

Dimensión 4 (D4): Personal y 
profesional 

Dimensión 4 (A):  Liderazgo en el uso de las 
tecnologías digitales
Dimensión 4 (B): Formación permanente
Dimensión 4 (C): Comunidades de apren-
dizaje virtuales: formales, no formales e 
informales
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La relación entre códigos se constituyó a través de una matriz de 
suma utilidad para esta investigación cualitativa. Esta categorización fa-
cilitó la organización y visualización de datos codificados, lo que per-
mitió para este estudio, identificar patrones, relaciones y tendencias en 
sus datos, de manera de comprender el fenómeno. Asimismo, posibilitó 
establecer un sistema de códigos de manera de organizar la información 
y ordenar los diferentes indicadores, dimensiones y niveles de desarrollo 
de la CDD que se emplearon para categorizar cada uno de los ítems 
contenidos en el proyecto (ver Figuras 8 y 9).

Figura 8
Codificación por dimensiones

Figura 9
Codificación por niveles
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La cuadrícula de resumen empleada para organizar los hallazgos cla-
ve de la investigación en un formato tabular, proporcionó las herramien-
tas necesarias para llevar a cabo este tipo de análisis de manera eficiente 
ofreciendo un mapa de los 47 documentos y los niveles de desarrollo 
de la CDD para cada una de las dimensiones, pues cada columna re-
presenta un artículo de la lista seleccionada. La cuadrícula de resumen 
sintetiza en forma efectiva la información, de manera de comunicar los 
hallazgos en un formato claro y estructurado y ofrece una representa-
ción visual de los resultados.

También permitió identificar patrones y tendencias, como aquellos 
niveles que se mantienen constantes (No Realiza Intervención) en la ma-
yoría de los artículos seleccionados. 

Figura 10
Cuadrícula de resumen

Conclusiones

El empleo de software de análisis en una revisión sistemática de literatu-
ra sobre el desarrollo de la CDD ha demostrado ser altamente efectivo y 
útil, a través de las funcionalidades que ofrece para el análisis cualitativo. 
Además, aportó elementos e información que resultaron efectivas y di-
námicas para la interpretación de datos y la presentación y visualización 
de resultados del presente estudio en particular, y de la revisión sistemá-
tica en general. 
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Asimismo, MAXQDA ha resultado ser altamente efectivo al emplear 
diferentes metodologías de análisis, ya sean inductivas o deductivas, in-
terpretativas o sistemáticas, sin reemplazar al investigador en ninguna de 
las etapas (Caravantes et al., 2021).

Autores como Casasempere-Satorres et al. (2020), afirman que las he-
rramientas informáticas que se encuentran a disposición del investigador, 
permiten sistematizar y estructurar el trabajo documental bibliográfico, 
estableciendo una metodología, así como procedimientos informáticos 
que transforman la revision bibliográfica en un proceso fluido y compre-
hensivo. 

Se logró organizar y sistematizar la información recabada durante 
el transcurso de la investigación, así como el posterior análisis de los 
datos codificados. La herramienta ha permitido una organización más 
eficiente de los artículos que resultaron seleccionados, y, por ende, de 
los datos colectados. Del mismo modo, posibilitó la identificación más 
precisa de patrones y temas, y una visualización clara de las tendencias 
en la literatura, relacionada al desarrollo de la CDD en los profesores de 
Enseñanza Superior.

El análisis de la frecuencia con la cual se presentan algunos términos 
y el resumen de cada uno de los artículos, aportó elementos para la or-
ganización de los conceptos, y para establecer prioridades al momento 
de realizar la categorización temática de los estudios, seleccionando 
fragmentos que fueron codificados en el árbol interactivo (ver Tabla 2).
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Tabla 2
Categorización temática de los artículos seleccionados en relación al desarrollo 
de la CDD
Enseñanza 
con tecnolo-
gías digitales 
y recursos TIC
D1A y D1B

Desarrollo 
de la CDD 
y Educación 
Superior Tec-
nológica
D2B

Espacios 
institucio-
nales de 
enseñanza y 
aprendizaje
D2A 

Alfabetiza-
ción Digital
D4B

Metodolo-
gías para el 
desarrollo 
de la CDD
D2A, D2B 
y 4C

Aspectos 
pedagógicos y 
didácticos
D1A, D2A y 
D2B

Integración 
de las TIC en 
Educación 
Superior. (Fa-
risi, 2016).

E-teaching 
y E-learning, 
on-line 
education. 
(Alemu, 
2015).

Capacitación 
docente en 
Tecnologías 
Digitales. 
(Handabura 
et al., 2020).

Uso y empleo 
de las tecno-
logías digita-
les. (Pérez et 
al., 2020).

Factores que 
inciden en 
el desarrollo 
de la CDD. 
(Morales et 
al., 2020).

Desafíos de 
la Educación 
Superior Tec-
nológica para 
el desarrollo 
de la CDD. 
(Lázaro et al., 
2019).

Validación 
de la CDD 
y literacida-
des digitales. 
(Abio, 2017).

Análisis de 
la Educación 
digital y CDD. 
(Jwaifell, 
2019).

Entornos 
Virtuales de 
Aprendizaje. 
(Moreira et 
al., 2017).

Escenarios 
tecnoló-
gicos en 
Educación 
Superior. 
(Seufert, 
2018).

Formación 
en TIC 
y CDD. 
(Zempoal-
teca, 2017).

Alfabetiza-
ción digital. 
(Rodríguez 
et al., 
2019).

Habilida-
des del 
Siglo XXI y 
alfabetiza-
ción digital 
en do-
centes de 
Educación 
Superior. 
(Goradia et 
al., 2018).

Ambientes 
de aprendi-
zaje digita-
les. (Kohler, 
2019).

Desarrollo 
de nuevas 
metodo-
logías de 
enseñanza 
y aprendi-
zaje digital. 
(Coskun, 
2015).

Diseño curri-
cular digital 
en Educación 
Superior. (Mon-
tebello, 2017).

Práctica do-
cente y CDD. 
(Silva Quiroz et 
al., 2020).

Pedagogías 
digitales y 
competencia 
digital. (Sandia, 
2018).

Didáctica en 
contextos de 
digitalización. 
(Tusiime, 2019).

Propuestas 
didácticas con 
inclusión de 
tecnologías. 
(Ruiz, 2012).

Fuente: García et al. (2022)

Las relaciones entre códigos, brindaron la oportunidad de establecer 
la correspondencia entre cada dimensión del análisis y el nivel de desa-
rrollo de la CDD en los artículos seleccionados en la revisión sistemática, 
así como identificar tendencias en los niveles, como la similitud de pa-
trones o disparidad entre dimensiones y niveles empleados. Esto arrojó 
los resultados que se plasman en la Tabla 3, donde se agruparon los 
niveles y dimensiones del estudio, tomando como marco de referencia 
la Rúbrica COMDID, observando la frecuencia con la que se detectaron 
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determinados niveles de la CDD en los artículos analizados. Se visuali-
za, por ejemplo, el hecho de que la mayoría de los artículos no hacen 
referencia a intervenciones didácticas (Nivel NRI) para el desarrollo de 
la CDD, y que también existen niveles principiantes en el desarrollo de 
algunas dimensiones, como D1(A), D1(B) y D2(B)

Tabla 3
Dimensiones y niveles reflejados en los artículos
Niveles D1(A) D1(B) D2(A) D2(B) D3(A) D3(B) D4(A) D4(B) D4(C)

NRI 24 6 22 4 14 28 19 42 25
N1 14 21 1 19 2 1 3 2 1
N2 0 5 16 4 1 1 3 0 1
N3 3 8 2 12 28 3 2 1 17
N4 6 7 6 8 2 14 20 2 3

Fuente: García et al. (2022)

Lo antedicho ofrece un mapa de la revisión y permitió la organiza-
ción, correlación y codificación de los datos recabados durante las dife-
rentes fases del estudio, de un modo ordenado, sistemático y visualmen-
te amigable, ofreciendo además la capacidad para gestionar, analizar 
y visualizar datos textuales, a efectos de facilitar la toma de decisiones 
informadas y contribuyendo al avance del conocimiento en este campo 
en constante evolución. 

La construcción de una cuadrícula de resumen, resultó sumamente 
útil para la edición y organización del contenido recabado en la selec-
ción de los artículos de la revisión de literatura, ofreciendo una visua-
lización ordenada y organizada de los niveles de desarrollo de la CDD, 
identificados en los artículos analizados y en las unidades de texto que 
fueron codificadas.

La revisión sistemática de literatura realizada en este estudio ha signi-
ficado un aporte para la identificación de diferentes niveles del desarro-
llo de la CDD y en el empleo de TD en la Educación Superior, así como 
para establecer la categorización teórica de los artículos, con aquellos 
conceptos recurrentes, en referencia a la temática.

En relación a la CDD, estos estudios son importantes debido a que, 
según Prendes et al. (2018), es esencial enfatizar la relevancia de evaluar 
la competencia digital de los docentes en conexión con sus habilida-
des profesionales, pues el valor de la competencia profesional reside en 
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su capacidad para manejar entornos profesionales en evolución, donde 
cualidades como la versatilidad y la adaptabilidad son cruciales. Los au-
tores también manifiestan que la CDD se puede obtener y perfeccionar 
mediante la formación inicial, el aprendizaje continuo y la experiencia 
laboral.

Asimismo, es importante establecer que el empleo de MAXQDA o de 
cualquier otro software de análisis, depende del conocimiento del pro-
pio investigador, acerca del contenido, de la metodología y del proceso 
de codificación, no siendo reemplazado por ningún programa (Oliveira 
et al., 2016). 

Las limitaciones del estudio guardan relación con el hecho de que se 
categorizaron los artículos para el análisis con un software específico y 
empleando un marco de referencia para el desarrollo de la CDD, como 
lo es la rúbrica COMDID, en lugar de otros marcos normativos también 
vigentes, que permitieran otra categorización y organización de datos a 
través del uso del software de análisis cualitativo e informático, lo cual 
podría conducir a analizar otras variables no contempladas en esta in-
vestigación y que puedan resultar de especial relevancia para compren-
der la temática relacionada al desarrollo de la CDD, con otros criterios 
establecidos por el investigador (García et al., 2022).

Es importante mencionar que autores como Lopezosa et al. (2023), 
se refieren a MAXQDA como una herramienta que permite realizar in-
vestigaciones narrativas desde el punto de vista epistemológico, pues el 
software emplea un conjunto de datos provenientes de diversas fuentes y 
legitima la metodología desde un enfoque riguroso. Los autores van más 
allá de la temática, proponiendo incluso una combinación entre Chat-
GTP y MAXQDA para el análisis de entrevistas, donde la Inteligencia 
Artificial identifica los códigos y subcódigos en las respuestas dadas por 
los participantes, los cuales son empleados después en la codificación 
para el análisis con MAXQDA.

Es decir, que tampoco se puede dejar de hacer mención a la incur-
sión de la Inteligencia Artificial y el ChatGPT, ofreciendo actualizaciones 
permanentes en relación a análisis y codificaciones, lo cual plantea un 
nuevo universo y otros desafíos para los investigadores. De hecho, la in-
vestigación cualitativa frecuentemente ofrece algunas limitaciones como 
el poco acceso a informantes clave, que resultan indispensables para 
entender la complejidad de una temática específica, y de esa manera, 
brindar un análisis actualizado (Hatani, 2015). 
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