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ABSTRACT: The objective of the research was to analyze the digital skills in university professors 
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INTRODUCCIÓN. 

La educación a nivel mundial está enfrentando un reto mayúsculo ante el cambio requerido en la 

impartición de la educación, debido a la presencia en la pandemia de COVID-19; donde la tecnología 

ha jugado un papel determinante para la continuidad en el proceso educativo de los estudiantes. El 

ámbito universitario no está exento de dicha situación, por lo cual ha sido de gran importancia el 

hecho de que los docentes cuenten con las competencias digitales requeridas ante este cambio en la 

impartición de la enseñanza. Con base en lo anterior, surge esta investigación dentro de la Universidad 

Autónoma de Chihuahua, evaluando las competencias digitales de los docentes de ciencias exactas, 

un área con un reto particular en la transmisión de los conocimientos al pasar de una modalidad 

presencial a una virtual, requiriendo de nuevas estrategias educativas y una particular innovación 

pedagógica. 
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El concepto de competencias digitales o “digital skills” no nació cuando apareció la web, ya que en 

ese momento no había distinción entre competencias digitales y habilidades técnicas (Marta-Lazo, 

Rodríguez, & Peñalva, 2020); sin embargo, la competencia digital no es una habilidad aislada que se 

desarrolla, sino que implica un conjunto de destrezas, actitudes y habilidades ante diferentes áreas y 

dimensiones de conocimiento (Rodríguez-García, Raso, & Ruiz-Palmero, 2019).   

El concepto de competencia digital en algunas ocasiones incluye a la alfabetización digital y 

viceversa, principalmente al manejarlos desde una perspectiva operativa de un conocimiento técnico; 

los conceptos son utilizados en educación superior (Spante, Sofkova, Lundin, & Algers, 2018). 

Dichas competencias contribuyen a una innovación educacional, pasando de un esquema tradicional 

con menores exigencias en estas competencias digitales, a una gran exigencia de las mismas ante un 

entorno de educación virtual por motivos de una emergencia sanitaria. 

La adquisición de competencias digitales comprende un alto grado de alfabetización digital, donde la 

mayoría de los docentes la adquieren a través del tiempo, ya sea de manera autodidacta o por medio 

de formación dentro del ámbito laboral educativo. El desarrollo de la alfabetización digital ha venido 

a constituir un elemento clave para los académicos, profesionales y legisladores en todo el mundo; 

por lo cual, frecuentemente se utilizan modelos conceptuales sobre alfabetización digital (Iordache, 

Mariën, & Baelden, 2017).  

En el mundo laboral actual, se demanda una serie de competencias claves y muy valoradas, entre las 

cuales destacan las competencias digitales (Chiecher, 2020); de lo cual no está exento el ámbito 

educativo, donde las nuevas generaciones demandan una alta formación y preparación en el mundo 

digital por parte de los docentes, además de la calidad que debe acompañar a estas habilidades, donde 

el docente debe ser capaz de comunicar y transmitir adecuadamente el conocimiento a los estudiantes, 

dentro y fuera del aula, ya sea de manera presencial o en la virtualidad. 
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Los alumnos forman parte de generaciones que son en su mayoría muy diferentes a las de los docentes 

universitarios, que en su gran mayoría no son nativos digitales, lo cual los puede dejar en desventaja 

con respecto a sus alumnos y a las competencias digitales que los mismos manejan. El panorama 

económico contemporáneo demanda trabajadores que cuenten con las habilidades para el uso del 

entorno digital y apoyar en la búsqueda de información, así como la creatividad, el pensamiento 

crítico y la resolución de problemas (Van Laar, Van Deursen, Van Dijk, & De Haan, 2020).  

La digitalización ha tenido una tendencia creciente en el mundo, incluyendo la educación, la cual 

incluye el aprendizaje digital, donde la digitalización educativa se ha hecho necesaria debido a la 

educación y aprendizaje a distancia por el encierro motivo de la situación actual de pandemia, donde 

se hace necesaria la medición de la alfabetización y la competencia digital (Abrosimova, 2020). 

Motivo por el cual se inicia esta investigación, para conocer el nivel de alfabetización y competencias 

digitales de los docentes de la Universidad Autónoma de Chihuahua, particularmente en el área de 

las ciencias exactas. 

Las instituciones educativas hace tiempo han iniciado con la generación de ambientes de aprendizaje 

que  propicien el desarrollo de competencias digitales, didácticas y disciplinares (Aguirre & Ruiz, 

2012); sin embargo, cuando la enseñanza debe impartirse fuera de las aulas, el ambiente tecnológico 

que se tiene dentro de las aulas universitarias, cambia, tanto para los docentes como para los alumnos, 

donde el nivel de competencia digital juega un papel preponderante para que se culmine con éxito la 

labor educativa.  

Aunque la investigación sobre competencia digital en contextos educativos ha aumentado, el 

conocimiento sobre la competencia digital relacionada con las infraestructuras organizacionales y el 

liderazgo estratégico son escasos (Pettersson, 2018), por lo cual es de suma importancia conocer la 

preparación del docente, para que este pueda ejercer su liderazgo de manera adecuada y oportuna. 

Actualmente es necesaria la alfabetización informática e informacional en las universidades, donde 
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se puede decir que la alfabetización es la actividad educativa para la formación de competencias que 

respondan y resuelvan problemas, entre ellas se encuentra la competencia digital (Chou, Valdés, & 

Sánchez, 2017). 

Ante un panorama tan incierto como lo ha generado la pandemia en todos los ámbitos, incluida la 

educación, es menester de los propios docentes, independientemente del nivel educativo en el cual 

enseñen, prepararse adecuadamente para impartir educación, acompañada de adecuadas 

competencias digitales. Las competencias digitales deben ser adquiridas por los docentes, para que 

puedan alcanzar habilidades utilizando herramientas TIC (Tecnologías de la Información y 

Comunicación), que las integren en el aula y que usen contenidos de forma ética y legal, para que 

estos docentes desarrollen la creatividad con la aplicación de las herramientas digitales medios de 

comunicación en diversos campos (Zavala, Muñoz, & Lozano, 2017).  

Las competencias digitales se hacen necesarias para pasar de un enfoque básico en el uso de las TIC 

a uno basado en la gestión del conocimiento (Mena, 2018). La enseñanza universitaria ha sufrido una 

transformación radical debido a las tecnologías, lo cual requiere la atención en la formación de los 

profesores; por lo cual diversas instituciones en diversas regiones del mundo, han realizado 

propuestas como una serie de marcos competenciales sobre cuales deben ser las competencias 

digitales de mayor prioridad para los docentes (Cabero-Almenara, Barroso-Osuna, Palacios-

Rodríguez, & Llorente-Cejudo). 

Los docentes universitarios, en su mayoría, son inmigrantes digitales, lo cual obliga a iniciar una 

alfabetización digital obligada, de cara a el nuevo panorama educativo, tanto debido a la virtualidad 

como a los alumnos con altas competencias digitales, debido a que estos son nativos digitales con 

gran dominio de la tecnología. Los inmigrantes digitales tienen desventajas competitivas y 

comparativas con los nativos digitales, aún cuando los primeros se adapten y aprendan a utilizar la 

tecnología, ya que tener capacidades digitales y acceder a la información, es un factor de riqueza y 
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bienestar (Carrasco, Sánchez, & Carro, 2015).  

Una parte central en la vida de los estudiantes es la tecnología digital, donde la tendencia actual es 

una forma transformadora de abordar el aprendizaje dentro y fuera de la universidad (He & Zhu, 

2017), lo cual no deja de ser un reto para el profesor universitario, que debe estar a la altura de las 

expectativas de sus alumnos, los cuales además de estar interesados en recibir la transmisión de 

conocimientos, esperan que las competencias del docente esté a la altura del dominio que estos tienen 

en la tecnología. 

Es oportuno comparar las competencias digitales de los docentes en diferentes carreras, ya que la 

formación de los alumnos varían entre una y otra carrera, por lo cual los docentes pudieran desarrollar 

diferentes competencias digitales (Perdomo, González-Martínez, & Barrutia, 2020), pero también es 

conveniente conocer el nivel de competencia digital de los docentes en diversas áreas del 

conocimiento, donde una de ellas son las ciencias exactas, donde las evaluaciones de la mayoría de 

los estudiantes en México tienen una menor preferencia por las mismas, así como la percepción 

general de un mayor grado de dificultad percibido para llegar a un dominio de esta área del 

conocimiento. La preparación de calidad de los egresados universitarios es prioritaria para la 

contribución al desarrollo de la sociedad y los países, donde en México se es consciente de ello. Las 

universidades han impulsado al uso de las TIC, contribuyendo con recursos e infraestructura que 

apoye a la actividad académica (González, 2018). Las universidades tienen un papel clave en la 

transformación digital de la sociedad (Jorgensen, 2019), por lo cual es importante la adecuada 

preparación de los docentes en el dominio de competencias digitales que respondan a las necesidades 

actuales en la educación. 

El dinamismo en la tecnología, así como los cambios ocurridos en las TIC, deben permear y contribuir 

a la renovación de las diferentes formas de enseñar (Pascual, Ortega-Carrillo, Pérez-Ferra, & 

Fombona, 2019). Este continuo y acelerado cambio en la tecnología, demanda un gran dominio 
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tecnológico por parte del docente, renovando la educación en su forma de enseñar y adquirir 

conocimientos. El utilizar las nuevas tecnologías en las metodologías de enseñanza y aprendizaje, 

mejora la disposición de los estudiantes y se contribuye en el desarrollo de competencias digitales, 

que contribuyan a un máximo aprovechamiento en un entorno digital (González-Zamar, Abad-

Segura, & Belmonte-Ureña, 2020). Las instituciones educativas deben ayudar a desarrollar la 

competencia digital tan requerida en la educación del siglo XXI (Sánchez-Caballé, Gisbert-Cervera, 

& Esteve-Mon, 2020).  

Consciente del gran compromiso con la educación, la Universidad Autónoma de Chihuahua ha 

respondido a los retos planteados ante esta emergencia no prevista en por nadie, contribuyendo a la 

preparación y acompañamiento de docentes y estudiantes para la obtención de las competencias 

digitales requeridas y necesarias para un buen resultado en la educación de los alumnos. Con base en 

lo anterior, se planteó la siguiente hipótesis: Las competencias digitales en docentes universitarios de 

ciencias exactas ante un cambio de educación presencial a virtual es alto. El objetivo general de la 

investigación fue analizar las competencias digitales en docentes universitarios de ciencias exactas 

ante un cambio de educación presencial a virtual de acuerdo con la percepción de los alumnos de la 

Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).  

DESARROLLO. 

El trabajo de investigación se desarrolló en la Universidad Autónoma de Chihuahua en México, en el 

periodo comprendido de noviembre 2020 a octubre 2021. Es una investigación transversal de tipo 

cuantitativo, aplicada y no experimental. El instrumento de medición consistió en un cuestionario 

aplicado mediante Google Forms, el cual se conformó de 18 preguntas cerradas en escala de Likert, 

aplicado a alumnos universitarios que valoraron las competencias digitales en los docentes de ciencias 

exactas. 
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La variable a medir fueron las competencias digitales de docentes universitarios, la cual fue 

sistematizada como se presenta en la Tabla 1, donde se muestran las dimensiones medidas, las cuales 

fueron datos generales, habilidades digitales, comunicación y aprendizaje de la materia de ciencias 

exactas. El cuestionario se validó a través de una muestra piloto, obteniendo un valor alfa de Cronbach 

de 0.804, lo cual indica una buena consistencia interna del instrumento utilizado. 

Tabla 1. Sistematización de la variable. 

 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems 

 Datos generales - Edad 

- Sexo 

- Área de la carrera 

- Materia a evaluar 

1, 2, 3, 4 

Competencias 

digitales de 

docentes 

universitarios 

Habilidades 

digitales 
- Herramientas digitales utilizadas 

- Nivel de competencia digital 

- Trabajo con información digital 

- Resolución de problemas técnicos 

- Conocimiento sobre uso de tecnología 

- Necesidad de capacitación  

5, 6, 

10,11,12,13,14, 

15, 17 

 Comunicación 

digital 
- Comunicación adecuada en un entorno 

digital 

- Creación de contenidos multimedia 

- Uso adecuado de tecnología en 

preparación de materiales 

11,12,14 

 Aprendizaje - Desarrollo del proceso enseñanza-

aprendizaje 

- Evaluación del aprendizaje 

- Adquisición de habilidades o 

contenidos 

- Adecuación de modalidad virtual a la 

materia 

- Grado de complejidad de la materia en 

modalidad virtual 

 

7, 8, 9, 16, 18 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Se utilizó un muestreo probabilístico estratificado entre los alumnos inscritos en el semestre enero-

junio 2021, inscritos en la modalidad presencial, pero recibiendo sus clases en modalidad virtual, 

debido a la contingencia sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19.  
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La población en estudio fueron 28 mil alumnos de la Universidad Autónoma de Chihuahua inscritos 

en modalidad presencial en licenciatura, donde las carreras se agrupan en las siguientes áreas: ciencias 

económico-administrativas, ciencias sociales, ciencias de la salud, ingeniería o química y ciencias 

agropecuarias. La muestra utilizada fue de 791 alumnos, con un nivel de confianza del 99% y error 

máximo del 4.45%. Los alumnos participantes fueron alumnos que estuvieran cursando una materia 

de ciencias exactas, independientemente de la carrera en la cual se estuviera inscrito. La información 

fue obtenida de la Dirección Académica de la Universidad, a partir de donde se seleccionó la muestra. 

Los estudiantes universitarios respondieron las preguntas del cuestionario en relación a sus maestros 

de la materia de ciencias exactas que se encontraban cursando. El promedio de edad de los 

participantes en la muestra fue de 20.2 años con una desviación estándar de 1.6 años. 

La información fue obtenida en la hoja de cálculo Excel y se procesó en el software SPSS V.22 

(Statistical Package for the Social Sciences) de IBM. Se obtuvieron tablas de contingencia y 

correlaciones bivariadas de Pearson entre las dimensiones consideradas. Además, se realizó la prueba 

de KMO (Kaiser, Meyer y Olkin) y Prueba de Bartlett, obteniendo un valor de 0.94, lo cual indica 

relación entre los indicadores de la variable, teniendo una significancia de 0.000 en la prueba de chi 

cuadrada, por lo cual se procedió a un análisis factorial para la obtención de componentes principales, 

donde fueron agrupados los valores de cada dimensión y sus respectivas varianzas por componente, 

para establecer la relación entre competencias digitales y aprendizaje de los universitarios en ciencias 

exactas. 

Los resultados se presentan de acuerdo con la metodología que se estructuró para el análisis de las 

competencias digitales de los maestros universitarios de ciencias exactas en un cambio de modalidad 

presencial a virtual, de acuerdo con la percepción de los alumnos considerados para la recopilación 

de la información.  
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Se presentan, en primer término, los datos generales de los participantes, como el sexo y el área de la 

carrera cursada, donde se puede observar que la mayor parte de los participantes fueron mujeres 

(66.5%) y el área de carrera predominante fueron las ciencias económico-administrativas (60.10%), 

el total de datos se muestran en la Tabla 2. 

Tabla 2. Área de la carrera y sexo de los participantes. 

 

   Sexo  Total 

   Hombre Mujer  

Área de la 

carrera 

Ciencias 

Económico-

Administrativas Recuento 151 324 475 

  % del total 19.10% 41.00% 60.10% 

 

Ciencias 

Sociales Recuento 19 62 81 

  % del total 2.40% 7.80% 10.20% 

 

Ciencias de la 

Salud Recuento 22 69 91 

  % del total 2.80% 8.70% 11.50% 

 

Ingeniería o 

Química Recuento 69 59 128 

  % del total 8.70% 7.50% 16.20% 

 

Ciencias 

Agropecuarias Recuento 4 12 16 

  % del total 0.50% 1.50% 2.00% 

Total  Recuento 265 526 791 

  % del total 33.50% 66.50% 100.00% 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

En la Tabla 3 se describen las herramientas utilizadas por los docentes para su clase y comunicación 

con los alumnos, donde las que se usan en mayor medida son la videoconferencia (60.3%) y la 

plataforma Moodle (23.5%); cabe resaltar, que esta última es la plataforma que se utiliza de manera 

oficial en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Cabe resaltar, que la mayoría de los docentes en 

la UACH utilizan la plataforma de Google Meet para la impartición de sus asignaturas. 
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Tabla 3. Área de la carrera y herramienta digital utilizada. 

 

         Total 

   Videoconferencia 

Plataforma 

Moodle Facebook 

Whats 

app 

Correo 

electrónico Otra   

 

Ciencias 

Económico-

Administrativas Recuento 286 125 5 33 12 14 475 

  % del total 36.20% 15.80% 0.60% 4.20% 1.50% 1.80% 60.10% 

 

Ciencias 

Sociales Recuento 51 8 3 10 4 5 81 

  % del total 6.40% 1.00% 0.40% 1.30% 0.50% 0.60% 10.20% 

 

Ciencias de la 

Salud Recuento 54 21 1 7 5 3 91 

  % del total 6.80% 2.70% 0.10% 0.90% 0.60% 0.40% 11.50% 

 

Ingeniería o 

Química Recuento 80 27 2 7 9 3 128 

  % del total 10.10% 3.40% 0.30% 0.90% 1.10% 0.40% 16.20% 

 

Ciencias 

Agropecuarias Recuento 6 5 2 2 1 0 16 

  % del total 0.80% 0.60% 0.30% 0.30% 0.10% 0.00% 2.00% 

Total  Recuento 477 186 13 59 31 25 791 

  % del total 60.30% 23.50% 1.60% 7.50% 3.90% 3.20% 100.00% 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Se obtuvo una correlación entre los indicadores de competencias digitales y los de comunicación 

digital mediante el coeficiente de correlación de Pearson (R), donde algunas de las relaciones más 

altas fueron entre: la resolución de problemas técnicos está relacionada altamente con trabajar con 

información digital (R=.715): poseer conocimientos sobre uso de tecnología está altamente 

relacionada con la resolución de problemas técnicos (R=.711); comunicación adecuada en un 

entorno digital se relaciona con trabajar con información digital (R=.788); creación de contenidos 

multimedia tiene una alta relación con trabajar con información digital (R=.727); así como el uso 

adecuado de la tecnología en preparación de materiales se relaciona fuertemente con comunicarse 

adecuadamente en entornos digitales (R=.788); lo anterior se observa en la Tabla 4. 
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Tabla 4. Correlación entre competencias digitales y comunicación digital. 

 

  

Herramientas 
digitales 

utilizadas 

Nivel de 
competencia 

digital 

Trabajo con 
información 

digital 

Resolución 

de 
problemas 

técnicos 

Conocimiento 
sobre uso de 

tecnología  

Necesidad 
de 

capacitación 

Comunicación 

adecuada en 
un entorno 

digital  

Creación 

de 
contenidos 

multimedia  

Uso 

adecuado 

de 
tecnología 

en 

preparación 
de 

materiales 

Herramientas 
digitales 

utilizadas Correlación de Pearson 1         

 

Sig. 

(bilateral)         

Nivel de 

competencia 

digital Correlación de Pearson -.094** 1        

 Sig. (bilateral) 0.008         

 N 791 791        

Trabajo con 

información 
digital Correlación de Pearson .202** -.447** 1       

 Sig. (bilateral) 0 0        

Resolución de 

problemas 

técnicos Correlación de Pearson .198** -.472** .715** 1      

 Sig. (bilateral) 0 0 0       

Conocimiento 

sobre uso de 
tecnología  Correlación de Pearson .106** -.487** .674** .711** 1     

 Sig. (bilateral) 0.003 0 0 0      

Necesidad de 

capacitación Correlación de Pearson -0.016 0.025 -0.058 -0.044 -.086* 1    

 Sig. (bilateral) 0.647 0.484 0.104 0.211 0.016     

Comunicación 
adecuada en un 

entorno digital  Correlación de Pearson .186** -.475** .778** .744** .687** -0.056 1   

 Sig. (bilateral) 0 0 0 0 0 0.115    

Creación de 

contenidos 
multimedia  Correlación de Pearson .220** -.392** .727** .726** .655** -.096** .713** 1  

 Sig. (bilateral) 0 0 0 0 0 0.007 0   

Uso adecuado de 

tecnología en 

preparación de 

materiales Correlación de Pearson .201** -.480** .713** .782** .742** -.087* .788** .727** 1 

 Sig. (bilateral) 0 0 0 0 0 0.015 0 0  

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: elaboración propia. 
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La Tabla 5 agrupa los valores de las correlaciones encontradas entre los indicadores de la dimensión 

comunicación digital y de aprendizaje, donde destacan los siguientes valores: la comunicación 

adecuada en un entorno digital con creación de contenidos multimedia (R=.713) y uso adecuado 

de la tecnología (R=.788); desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje con uso adecuado de la 

tecnología en preparación de material (R=.694); desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje  con 

evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje (R=.729) y con adquisición de  habilidades o 

contenidos (R=.756).  

Tabla 5. Correlación entre comunicación digital y aprendizaje. 

 

  

Comunicación 

adecuada en 
un entorno 

digital  

Creación 

de 
contenidos 

multimedia  

Uso adecuado 

de tecnología 
en preparación 

de materiales 

Desarrollo 

del proceso 
enseñanza-

aprendizaje  

Evaluación 
del 

aprendizaje  

Adquisición de 
habilidades o 

contenidos  

Adecuación de 

modalidad 
virtual a la 

materia  

Grado de 

complejidad de 
la materia en 

modalidad virtual  
Comunicación adecuada en 

un entorno digital  

Correlación de 

Pearson 1        

 Sig. (bilateral)        

Creación de contenidos 
multimedia  

Correlación de 
Pearson .713** 1       

 Sig. (bilateral) 0        

Uso adecuado de tecnología 

en preparación de materiales 

Correlación de 

Pearson .788** .727** 1      

 Sig. (bilateral) 0 0       

Desarrollo del proceso 

enseñanza-aprendizaje  

Correlación de 

Pearson .664** .609** .694** 1     

 Sig. (bilateral) 0 0 0      

Evaluación del aprendizaje  

Correlación de 

Pearson .647** .573** .663** .729** 1    

 Sig. (bilateral) 0 0 0 0     

Adquisición de habilidades 

o contenidos  

Correlación de 

Pearson .690** .632** .693** .756** .711** 1   

 Sig. (bilateral) 0 0 0 0 0    

Adecuación de modalidad 

virtual a la materia  

Correlación de 

Pearson 0.063 0.025 0.064 0.001 0.054 0.047 1  

 Sig. (bilateral) 0.077 0.477 0.071 0.978 0.128 0.188   

Grado de complejidad de la 

materia en modalidad virtual  

Correlación de 

Pearson -0.017 0.004 -0.017 0.014 0.049 0.02 .130** 1 

 Sig. (bilateral) 0.64 0.918 0.632 0.701 0.172 0.577 0  

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: elaboración propia. 

 

Se realizó un análisis factorial para la obtención de componentes principales, donde cuatro 

componentes explican el 59.68% de la varianza explicada y el 38.53% corresponde al componente 

uno, donde se agrupan tres de los seis indicadores de la dimensión de habilidades digitales, también 

se encuentran los tres indicadores de la dimensión de comunicación digital y tres indicadores de los 
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cinco pertenecientes a  la dimensión de aprendizaje; donde cabe resaltar, que se encuentran 

relacionados la necesidad de capacitación en el ámbito digital con la complejidad de la materia a 

enseñar en la modalidad virtual, pero se puede observar, que están muy relacionados el desarrollo del 

proceso enseñanza-aprendizaje, la evaluación y la adquisición de habilidades y contenidos, el trabajo 

con la información y la comunicación digital, la creación de contenidos multimedia  y el uso de la 

tecnología y solución de problemas técnicos. Resalta también el hecho, de que la edad está 

relacionada con adaptarse a la modalidad virtual, así como el área de la carrera con las herramientas 

digitales utilizadas. Lo anterior se puede observar en la Tabla 6. 

Tabla 6. Matriz de componentes principales. 

 

 Componentes    

 1 2 3 4 

Edad  0.048 -0.384 0.148 -0.479 

Sexo 0.034 0.385 -0.516 0.293 

Área de la carrera 0.027 -0.42 0.421 0.454 

Materia a evaluar  0.098 0.49 -0.406 -0.213 

Herramientas digitales utilizadas 0.241 -0.15 -0.168 0.457 

Nivel de competencia digital  -0.577 -0.018 -0.094 -0.063 

Desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje  0.828 0.014 -0.061 0.054 

Evaluación del aprendizaje  0.805 0.078 -0.012 0.017 

Adquisición de habilidades o contenidos  0.838 0.006 -0.032 -0.021 

Trabajo con información digital  0.859 -0.027 0.017 -0.005 

Comunicación adecuada en un entorno digital  0.879 0.013 -0.018 0.005 

Creación de contenidos multimedia  0.827 -0.14 0.076 0.012 

Resolución de problemas técnicos 0.864 0.041 0.036 -0.015 

Uso adecuado de tecnología en preparación de materiales 0.892 -0.023 -0.004 -0.034 

Conocimiento sobre uso de tecnología  0.832 0.046 0.013 -0.103 

Adecuación de modalidad virtual a la materia  0.073 0.392 0.413 -0.37 

Necesidad de capacitación -0.085 0.577 0.368 0.261 

Grado de complejidad de la materia en modalidad virtual  0.022 0.452 0.533 0.142 

% Varianza Total Explicada 38.253% 8.092% 7.057% 5.665% 

% Acumulado de la varianza 38.253% 46.345% 53.402% 59.068% 

Fuente: elaboración propia. 

A continuación, se presenta en nivel de competencia digital de los docentes, de acuerdo con la 

percepción de sus alumnos, se muestra en la figura 1, donde se muestra que el 40% posee un nivel 

avanzado. 
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Figura 1. Nivel de competencia digital del docente. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

La Tabla 7 muestra el grado de competencia digital que presentan los docentes de ciencias exactas al 

cambiar de un entorno presencial a uno virtual, donde la media de muy alto (26.3%) y alto (42.4%) 

grado de competencia digital da un total de 68.7% de un grado de competencia digital superior a un 

grado medio.  

Tabla 7. Grado de competencia digital de los docentes. 

 

Competencia Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo 

Trabajo con información digital 26.3 % 42.4 % 24.3 % 4.9 % 2.1 % 

Comunicación adecuada en un 

entorno digital 

27.6 41.1 23.1 4.6 3.7 

Creación de contenidos 

multimedia. 

22.9 37.5 28.4 7.2 3.9 

Resolución de problemas técnicos. 21.5 41 27.4 7 3.2 

Uso adecuado de tecnología en 

preparación de materiales. 

29.2 38.7 23.8 4.9 3.4 

Conocimiento sobre uso de 

tecnología. 

23.3 39.3 29.2 5.2 2.9 

Media 26.3 % 42.4 % 24.3 % 4.9 % 2.1 % 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Básico
11%

Intermedio
49%

Avanzado
40%
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CONCLUSIONES. 

La mayoría de los estudiantes consideran que la comunicación digital, creación de contenidos 

digitales, y el uso de la tecnología es alto o muy alto, lo cual contribuye a lograr las competencias 

planteadas en el aula, a diferencia de lo que Vargas-D’Uniam, Chumpitaz-Campos, Suárez-Díaz y 

Badia (2014) encontraron, que fue una correlación muy baja entre el uso educativo en el aula y las 

competencias digitales de los docentes de educación básica. 

Se encontró que la comunicación digital está influyendo de manera positiva en el aprendizaje de los 

alumnos en el área de ciencias exactas. Con base en lo anterior, se puede afirmar, que las habilidades 

digitales, la comunicación digital, y el aprendizaje se encuentran relacionados en esta educación 

virtual como resultado de una situación de emergencia, lo cual podría ser concordante a lo expresado 

por López-Belmonte, Moreno-Guerrero, Pozo-Sánchez y López-Núñez (2020): “La competencia 

digital de los docentes está estructurada en diversas áreas: 1. Información y alfabetización 

informacional; 2. Comunicación y colaboración; 3. Creación de contenidos digitales; 4. Seguridad, y 

5. Resolución de problemas; las cuales fueron establecidas dentro del marco común de competencia 

digital docente, desarrollado en el año 2017 por el Instituto Nacional de Tecnología Educativa y de 

Formación del Profesorado (INTEF, 2017)” (p. 189). 

La competencia digital es de gran importancia en los docentes para afrontar la globalización y ser 

eficientes en su actuar frente a la situación generada por el confinamiento social debido al COVID-

19, donde esta  competencia digital docente debe ser una cualidad de los educadores, ya que conlleva 

desde el conocimiento hasta el ejercicio y la experiencia para un adecuado uso de las tecnologías que 

influyan en el aprendizaje de los alumnos  (Rodríguez-Alayo & Cabell-Rosales, 2021). Lo anterior 

está de acuerdo con los resultados de esta investigación, ya que, de acuerdo a la percepción de los 

alumnos, el grado de competencia digital de los docentes de ciencias exactas es alto o muy alto en un 

68.7% de ellos, y es medio en el 24.3% de los casos, en relación con el manejo de contenidos, de los 
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problemas técnicos, de la comunicación, y de la creación de contenidos multimedia. 

Los docentes universitarios son en su mayoría competentes en la creación de contenidos, como lo 

indican Fuentes, López y Pozo (2019), quienes indican que esto es relevante, porque en una sociedad 

tecnológica que exige nuevas pedagogías, se genera una innovación que incide en la educación, donde 

estas nuevas maneras de transmitir conocimiento deben implementarse de manera particular en las 

materias del área de ciencias exactas. 

Diversos autores concluyen, que actualmente, los docentes deben poseer las competencias digitales 

que les permita aprovechar sus capacidades pedagógicas, que orienten hacia una formación 

profesional relacionada con tecnologías nuevas, que replanteen y estructuren currículos y nuevas 

tendencias en relación con la evaluación de los aprendizajes (Levano-Francia, Sanchez, Guillén-

Aparicio, Tello-Cabello, Herrera-Paico, & Collantes-Inga, 2019). 

El compromiso con la educación incluye un cambio desde lo tradicional al mundo digital, donde el 

educando se desenvuelve en un entorno tecnológico que exige estos conocimientos en los educadores, 

ya que como bien mencionan Rodríguez-García, Trujillo y Sánchez (2019), la educación es un camino 

para fomentar la competencia digital en las nuevas generaciones, donde los docentes deben tener la 

mejor formación en el área tecnológica para que de modo responsable contribuyan al desarrollo de la 

competencia digital. 

Las instituciones educativas requieren de docentes que estén preparados para desenvolverse en 

entornos digitales, como ya fue previamente planteado (Rodríguez-García & Martínez, 2018), ya que 

en un entorno de cambios constantes y de emergencia, como se produjo en este momento debido a la 

presencia de una pandemia, se debe hacer frente a los retos educativos que contribuyan a la 

continuidad en la formación educativa, independientemente del nivel del cual se trate, pero sobre 

todo, no puede dejarse de lado el compromiso de los docentes universitarios con una educación que 

vaya de la mano con los avances tecnológicos que las nuevas generaciones demandan, donde las 
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materias de ciencias exactas son un área de particular dificultad para la enseñanza a lo largo del 

tiempo en México. 

Los resultados de la investigación muestran que las habilidades digitales de los docentes de ciencias 

exactas de la UACH, ante el cambio de modalidad presencial a un entorno virtual, debido a la 

situación de emergencia sanitaria, están altamente relacionadas con la comunicación generada en 

forma digital hacia los alumnos en la impartición de sus clases, la cual se da de manera predominante 

por medio de videoconferencia, seguido del uso de la plataforma Moodle, la cual es una plataforma 

de uso oficial dentro de la UACH. Además, la hipótesis planteada indicando que las competencias 

digitales en docentes universitarios de ciencias exactas ante un cambio de educación presencial a 

virtual son altas, se acepta. 

Se recomienda a la Universidad Autónoma de Chihuahua continuar con el proceso de formación en 

competencias digitales en sus docentes, para que aquellos que no tienen un nivel de competencia 

avanzado lo puedan lograr. 

Es menester de los investigadores en educación continuar con el seguimiento a la preparación de los 

docentes en competencias digitales, evaluando si esto ha impactado positivamente en la preparación 

de los jóvenes de todos los niveles, principalmente de los universitarios, los cuales serán los 

responsables de dar respuesta en corto plazo a las demandas de la sociedad. 
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