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Resumen: En los últimos tiempos, la alfabetización digital y el uso efectivo de las herramientas 
tecnológicas en el proceso educativo se presentan como un reto para las instituciones de 
Educación Superior. El docente del siglo XXI debe contar con competencias digitales que 
propicien procesos pedagógicos productivos y de calidad, a través de la inclusión de tecnologías 
en sus clases y la utilización de estas herramientas para fomentar el pensamiento crítico, la 
funcionalidad de los aprendizajes y el trabajo colaborativo. El objetivo de esta investigación fue 
analizar la productividad científica relacionada con la adquisición de competencias digitales en 
el profesorado de la Educación Superior con relación al uso de recursos tecnológicos en el espacio 
docente de las diferentes disciplinas académicas. Se revisaron un total de 86 artículos científicos 
publicados entre 2006 y 2022. Los resultados revelan una productividad creciente de estudios en 
los últimos tiempos, que coincide con la época de confinamiento a causa de la pandemia de la 
COVID-19, que otorgó mayor relevancia a las herramientas digitales. Se concluye con la 
importancia de la formación digital docente para dar respuesta a las necesidades del alumnado en 
la actual sociedad del conocimiento con el planteamiento de propuestas pedagógicas innovadoras 
y eficaces. 
Palabras claves:  Competencia Digital; Educación Superior; Profesorado; Tecnologías de la 
Información y la Comunicación; Análisis Bibliométrico. 
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Abstract: In recent times, digital literacy and the effective use of technological tools in the 
educational process have become a challenge for Higher Education institutions. The 21st century 
teacher must have acquired digital competences that favour productive and quality pedagogical 
processes, through the inclusion of technologies in their classes and the use of these tools to 
promote critical thinking, the functionality of learning and collaborative work. The aim of this 
research was to analyse the scientific productivity related to the acquisition of digital competences 
in Higher Education teaching staff in relation to the use of technological resources in the teaching 
space of the different academic disciplines. A total of 86 scientific articles published between 
2006 and 2022 were reviewed. The results reveal a growing productivity of studies in recent 
times, which coincides with the period of confinement due to the COVID-19 pandemic, which 
gave greater relevance to digital tools. It concludes with the importance of digital teacher training 
to respond to the needs of students in today's knowledge society with innovative and effective 
pedagogical proposals. 
Keywords: Digital Competence; Higher Education; Faculty; Information and Communication 
Technologies; Bibliometric Analysis. 
 
Resumo: Nos últimos tempos, a literacia digital e a utilização eficaz de ferramentas tecnológicas 
no processo educativo tornaram-se um desafio para as instituições de Ensino Superior. O 
professor do século XXI deve ter adquirido competências digitais que favoreçam processos 
pedagógicos produtivos e de qualidade, através da inclusão de tecnologias nas suas aulas e da 
utilização destas ferramentas para promover o pensamento crítico, a funcionalidade da 
aprendizagem e o trabalho colaborativo. O objectivo desta investigação era analisar a 
produtividade científica relacionada com a aquisição de competências digitais do pessoal docente 
do Ensino Superior em relação à utilização de recursos tecnológicos no espaço de ensino das 
diferentes disciplinas académicas. Um total de 86 artigos científicos publicados entre 2006 e 2022 
foram revistos. Os resultados revelam uma produtividade crescente de estudos em tempos 
recentes, que coincide com o período de confinamento devido à pandemia COVID-19, o que deu 
maior relevância às ferramentas digitais. Conclui com a importância da formação digital de 
professores para responder às necessidades dos estudantes na sociedade do conhecimento de hoje 
com propostas pedagógicas inovadoras e eficazes. 
Palavras-chave: Competência Digital; Ensino Superior; Faculdade; Tecnologias de Informação 
e Comunicação; Análise Bibliométrica. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La educación es un concepto que va evolucionando con el transcurso del tiempo 
en función de las necesidades del alumnado y de la sociedad, lo que hace que los 
contenidos y las competencias contempladas en la legislación educativa traten de dar 
respuesta a la realidad actual. En la sociedad de la información y de la comunicación, 
disponer de competencias interdisciplinares y cooperativas resulta fundamental para que 
los profesionales de la educación cuenten con una formación actualizada con la que hacer 
frente a los nuevos desafíos pedagógicos (Bond et al., 2018). 

El incremento de recursos tecnológicos y su expansión, junto con las múltiples 
aplicaciones digitales, se ha instaurado dentro del contexto educativo con términos como 
alfabetización digital o el desarrollo de la competencia digital, lo que engloba diferentes 
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aspectos del trabajo con las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) 
(Falloon, 2020). 

Por ello, las diferentes instituciones que forman parte de la educación formal tienen 
especial interés por impartir conocimientos con y sobre las tecnologías de forma que el 
alumnado aprenda a trabajar con ellas de forma efectiva y eficaz (Falloon, 2020). Desde 
la Educación Infantil, se pretende enseñar contenidos relacionados con las TIC pues se 
entiende que el alumnado de esta etapa es nativo digital, es decir, ha nacido en un contexto 
donde la tecnología es algo habitual en su entorno más cercano y por ello, se le debe de 
enseñar a trabajar con ella como un recurso más, evitando las posibles repercusiones que 
de un uso inadecuado pueda tener este tipo de recursos (Otterborn et al., 2019). 

Si bien es necesario que desde una edad temprana se empiecen a desarrollar las 
competencias digitales para su adecuado desarrollo, la Educación Superior es la etapa 
más importante para la adquisición y desarrollo de las competencias digitales. Durante 
esta etapa, se prepara al alumnado para acceder a un mundo laboral con exigencias 
cambiantes y con la necesidad de adaptarse a diferentes contextos presenciales y virtuales 
según se le exija. Por ello, se entiende que el desarrollo de las competencias digitales 
dentro de la Educación Superior se presenta como un aspecto clave para favorecer la 
adaptación del alumnado y del profesorado a la sociedad digital (Bond et al. 2018; 
Falloon, 2020). 

Desde la Educación Superior se pretende promover una alfabetización digital de 
los estudiantes que comienza en el año 2008 con los planteamientos realizados por la 
Sociedad Internacional para la Tecnología en Educación (ISTE), que tenía como fin la 
transformación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, a partir de la innovación 
educativa y el uso de herramientas digitales. En la misma línea, la UNESCO, acentuaría 
la importancia de promover las competencias digitales docentes en el contexto 
universitario (Pozos y Tejada, 2018), a través del uso de dispositivos tecnológicos como 
son la web. Todo ello, partió de la escuela 2.0, dotando a los espacios educativos de 
múltiples herramientas tecnológicas que ayudasen a los docentes a trabajar desde 
diferentes medios virtuales. Desde la web 1.0 hasta la web 7.0 se han generado una serie 
de cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje, especialmente enfocados a la 
educación superior que implicaron la introducción de las redes sociales, así como 
diferentes entornos digitales para compartir recursos o las plataformas de e-learning con 
las que cuenta cada universidad (Martín et al., 2019). Esto supuso una transformación en 
los sistemas educativos en los que se hizo necesaria la planificación, el diseño y el 
desarrollo de metodologías activas e innovadoras que lograran una funcionalidad de los 
aprendizajes. Todo lo anterior llevó a subrayar la importancia de la formación digital 
docente, con el fin de extraer los máximos beneficios de las herramientas tecnológicas 
que favoreciesen la calidad educativa. 

Durante los últimos tiempos ha aumentado el interés de la comunidad científica en 
el análisis del nivel de la competencia digital docente en la Educación Superior (Basilotta-
Gómez-Pablos et al., 2022; Cabero-Almenara et al., 2022; Li y Yu, 2022; López-Meneses 
et al., 2020; Morra et al., 2022), teniendo en cuenta su importancia para facilitar el 
aprendizaje significativo y creativo del alumnado a través de la utilización de las TIC 
como medio para crear nuevos conocimientos, solucionar problemas de la realidad 
práctica y favorecer la interacción docente-alumno. 

Es por ello que se considera necesario realizar este estudio bibliométrico, cuya 
finalidad es analizar la producción científica existente relacionada con el nivel de 
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capacitación digital docente en el marco de la sociedad del conocimiento, atendiendo a la 
influencia de las herramientas tecnológicas y su impacto en los procesos de enseñanza-
aprendizaje en el profesorado de Educación Superior. 
 
2. COMPETENCIAS DIGITALES EN EL ESPACIO UNIVERSITARIO 

Con la llegada de internet y de la globalización se ha generado un avance hacia la 
conocida como “sociedad de la información”, en la que las diferentes herramientas 
digitales han tomado gran protagonismo y se plantean como principales objetivos la 
obtención y gestión de la información (Reche et al., 2022). 

En este contexto, la UNESCO propone un cambio en la Educación Superior, 
específicamente en la gestión de las universidades (Binde, y Matsuura, 2005). Se 
menciona que estos espacios se configuren como grandes entes formativos tecnológicos 
que, además, permitan la adquisición de competencias y conocimientos digitales para 
aplicar en los distintos ámbitos profesionales. Atendiendo a esta realidad formativa, hay 
que tener en cuenta que, en los últimos tiempos, han tomado gran protagonismo las 
universidades a distancia, hecho agravado por la situación pandémica vivida en los cursos 
académicos pasados. La formación que proporcionan estas instituciones sobrepasa las 
barreras de las metodologías de corte tradicionalista, donde el estudiante ejerce un rol 
activo en su proceso de construcción de conocimiento y donde el docente dispone de 
amplios recursos para acompañar y tutorizar a los estudiantes (Saniz, 2007). 

De esta forma, las competencias digitales docentes son fundamentales en el 
entorno de la Educación Superior tanto para la creación y difusión de contenido, como 
para la posibilidad de impartir la docencia en nuevos contextos. 

Por ello, hay gran preocupación por conocer y evaluar cuál es el nivel de 
competencia digital que existe en el profesorado y para ello se han desarrollado diferentes 
marcos de referencia que ponen de manifiesto cuáles son las competencias que un docente 
debe tener adquiridas. Se pueden desatacar el DigCompEdu o Digital Competence 
Framework for Educators desarrollado a nivel europeo. Este divide las competencias 
digitales en 6 áreas:  

- Professional Engagement (Motivación Profesional). 
- Digital Resources (Recursos Digitales). 
- Teaching and Learning (Enseñanza y aprendizaje). 
- Assessment (Evaluación). 
- Empowering Learners (Empoderamiento de los aprendices). 
- Facilitating Learners’ Digital Competence (Facilita la adquisición de la 

competencia digital de los estudiantes). 
Estas competencias, se evalúan según 6 niveles A1, A2, B1, B2, C1 y C2, 

estableciendo como nivel óptimo para desarrollar la competencia digital en los 
estudiantes el nivel C1 (Redecker y Punie, 2017). 

En el contexto español, el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de 
Formación del Profesorado (INTEF) en 2017 fue la principal institución encargada de 
desarrollar el marco de competencia digital en el ámbito no universitario. En este caso, 
mantiene la evaluación propuesta por el anterior marco de referencia, siendo evaluado de 
A1 a C2. Sin embargo, las áreas propuestas son diferentes pues se plantean 5:  

- Información y Alfabetización digital. 
- Comunicación y colaboración. 
- Creación de contenidos digitales. 
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- Seguridad. 
- Resolución de problemas. 

Estos marcos de referencia se plantean como herramientas para guiar a los docentes 
en su práctica laboral, estableciendo cuáles son las competencias que deberían desarrollar 
a lo largo de su formación inicial y permanente. Sin embargo, es necesario tener 
perspectivas de futuro y reflexionar sobre las tecnologías que se plantearán con el paso de 
los años y qué usos podrían tener en el aula. 

El trabajo mediante las diferentes webs es algo que se recoge en ambos marcos de 
referencia, delimitándolas de forma diferente. Por ello, se hace necesario el análisis de la 
evolución de la concepción de la web y su delimitación teniendo en cuenta las 
posibilidades y debilidades de cada una —Tabla 1—. 

 
Tabla 1 
Evolución de las características webs  

 Uso Utilidad 
Web 1.0 Persona Uso internacional de las diferentes páginas webs. 
Web 2.0 Persona Cooperación a partir de múltiples dispositivos. 
Web 3.0 Persona Creación de bases de datos para recopilar información. 
Web 4.0 Persona Trabajo multiplataforma. 

Web 5.0 Persona 
El usuario utiliza la plataforma, pero es la aplicación web en 
la que se encuentra la que decide el contenido que se prioriza 
según las experiencias. 

Web 6.0 Persona 
Se crean herramientas webs enfocadas en la investigación y 
por ello se diseñan herramientas de análisis de datos y 
creación de gráficos. 

Web 7.0 Autónomo 
El usuario selecciona qué necesita, la aplicación se encarga 
de realizar una selección de la información y según los 
ordenado puede actuar de forma autónoma. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Steffen et al. (2018); Kahn et al. (2000); y 
Krol, (20209. 
 

Desde el inicio de internet, se crea el término web 1.0 creando las páginas webs 
con una URL que comienzan con www que hacen referencia a “World Wide Web”. 
Posteriormente, se diseña la web 2.0, que tienen la intención de crear herramientas de 
colaboración, pues los equipos informáticos se vuelven algo habitual entre la ciudadanía 
y resultan útiles para poder trabajar de manera simultánea. En la web 3.0 se comienza a 
entender la posibilidad de internet como una herramienta de obtención de información, 
creándose las grandes bases de datos. La web 4.0 supone una evolución de la 2.0, pues si 
en esta tomaba relevancia el trabajo cooperativo, la 4.0 se centra más en las 
multiplataformas. Finalmente, la web 5.0 engloba muchas de las herramientas utilizadas 
actualmente como pueden ser las diferentes redes sociales donde el usuario controla la 
herramienta y a partir de su uso decide el contenido que aparece en la misma (Krol, 2020). 

De momento destacan la web 5.0 pero se están desarrollando de forma simultánea 
las 6.0 y las 7.0. La web 6.0, es una solución a la rama académica. Se centran en el análisis 
de datos y la creación de gráficos, proporcionando herramientas estadísticas. Destacan, 
además, por ser las primeras que necesitan un mínimo de potencia en el ordenador para 
ser ejecutadas (Kahn et al., 2000). 

Como último avance que se plantea dentro de las posibilidades de la web y de uso 
en la educación, aunque más enfocado a la investigación, cabe destacar la web 7.0 o 
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“structured knowledge” (aprendizaje estructurado). Se trata de herramientas autónomas 
que pueden recoger según determinados parámetros toda la información de forma 
independiente añadiendo la posibilidad de esquivar ciertas barreras para posibilitar la 
obtención de diferentes documentos (Steffen et al., 2018). 

 
3. METODOLOGÍA 

El estudio se realizó alrededor del 1 de diciembre de 2022 en tres bases de datos 
(WoS, Scopus y Dialnet) sobre la competencia digital de los docentes en la Educación 
Superior y la utilización de herramientas tecnológicas en los procesos de enseñanza-
aprendizaje. 

La consulta en la WoS fue la siguiente: AB= ("Profesor universitario" O 
"Educación Superior") E IDIOMA: (inglés) Y TIPOS DE DOCUMENTO: (Artículo O 
Reseña) Y AB= ("competencia digital" O "competencia en línea" O "alfabetización 
digital") E IDIOMA: (inglés) Y TIPOS DE DOCUMENTO: (Artículo O Reseña). En 
Scopus, la búsqueda fue la siguiente: TITLE-ABS-KEY ("competencia digital" O 
"competencia en línea" O "alfabetización digital") Y TÍTULO-ABS-CLAVE ("Profesor 
universitario" O "Educación Superior") AND PUBYEAR>1999 AND (LIMIT-TO 
(DOCTYPE,"ar") OR LIMIT-TO (DOCTYPE,"re") Y (LIMITADO A IDIOMA, 
"Inglés"). En Dialnet se utilizaron los mismos indicadores en español. 

La búsqueda inicial reveló 401 artículos en inglés, 153 de los cuales eran 
duplicados y fueron eliminados de análisis posteriores. Se obtuvieron 191 artículos 
publicados entre enero de 2000 y diciembre de 2022. La búsqueda luego se centró sobre 
aquellos artículos que específicamente se alinearon con los objetivos de investigación 
sobre competencias digitales del profesorado universitario y los recursos TIC o proyectos 
educativos utilizados con los criterios de inclusión y exclusión indicados en la tabla 2.  
Después de este filtrado, 86 artículos fueron la base para el análisis bibliométrico. 
 
Tabla 2 
Criterios de inclusión y exclusión  

Criterios Inclusión Exclusión 

Diseño Estudio de competencias o 
alfabetización digital. 

Revisiones, editoriales, estudios de 
opinión. 

Objeto 
Propuestas de desarrollo, evaluación, 
tendencias o nuevas competencias 
digitales. 

No se evalúan o desarrollan 
competencias de alfabetización 
digital del profesorado. 

Participantes Docentes universitarios. Estudiantes, docentes de otros 
niveles educativos. 

Publicación Revista indexada arbitrada, Proceeding 
con texto completo. 

Resúmenes, Tesis, informes, 
aportaciones web. 

Idioma Español, inglés. Otros idiomas. 

Periodo Enero de 2000 a diciembre de 2022  
 

Fuente: Elaboración propia.  
 

 
En el análisis se utilizó el software de código abierto SciMAT (Cobo et al., 2012), 

que constituye una herramienta útil para evaluar las referencias bibliográficas y 
antecedentes históricos de este dominio de investigación. Además, se atendió a la 
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metodología de  Basilotta-Gómez-Pablos et al., (2022) para el uso de instrumentos 
bibliométricos en las relaciones documentales, referencias, palabras clave y citas ante el 
aumento lineal de los estudios sobre las competencias digitales en educación superior que 
harían impracticable la realización de una revisión tradicional. La metodología empleada 
con el software SciMAT, permite realizar un análisis de co-palabras, que constituye una 
herramienta de análisis de contenido que utiliza patrones de co-ocurrencia de varios 
elementos (como palabras o sustantivos) dentro de una colección de manuscritos con el 
objetivo de reconocer los vínculos entre ideas dentro de los temas de los corpus (Cobo et 
al., 2011). Esta metodología aplicada al estudio de las competencias digitales en diversos 
entornos ha sido también utilizada por López-Belmonte et al., (2021), Hidalgo-Euribe et 
al., (2022) o Moreno-Guerrero et al., (2022). 

El software SciMAT (i) clasificó los 86 manuscritos por fecha de publicación, citas 
y títulos de revistas e (ii) implementó una búsqueda de palabras compartidas para aclarar 
los temas más relevantes asociados con las competencias digitales del profesorado 
universitario. SciMAT realiza un análisis de contenido mediante patrones de co-
ocurrencia de palabras clave en el total de documentos seleccionados para establecer 
relaciones metodológicas entre los temas de estudio y los artículos seleccionados. 
SciMAT analiza los términos mediante el uso de herramientas de minería de texto para 
los títulos, resúmenes y palabras clave. El software proporciona un diagrama estratégico 
en el que se pueden agrupar los temas altamente desarrollados, los destacados (en los dos 
cuadrantes superiores), los emergentes o en declive y los temas que, de forma transversal, 
se relacionan con diversos campos de las competencias del profesorado en educación 
superior. El software SciMAT también destaca los temas principales en función de su 
densidad (una medida del desarrollo del tema) y centralidad (una medida de la relevancia 
de un tema). La relación de bajas y altas intensidades de densidad y centralidad facilita el 
establecimiento de cuatro cuadrantes: Temas impulsores (fuerte centralidad y alta 
densidad), temas altamente desarrollados (baja centralidad y alta densidad), temas 
emergentes/en declive (baja centralidad y densidad) y temas transversales (alta 
centralidad y baja densidad) —Figura 1— (Cobo et al., 2012). 
 
                                      Figura 1 
                                       Diagrama estratégico 

 
 

Temas altamente 
desarrollados Temas destacados 

 
 

Temas emergentes o 
en declive 

Temas transversales 

                Fuente: Elaboración propia. 
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4. RESULTADOS 
4.1. Desempeño científico 

El trabajo ha extraído 86 artículos revisados por pares que exploraban las 
competencias digitales del profesorado en entornos de Educación Superior. El estudio de 
las competencias digitales del profesorado universitario emergió entre 2012 y 2014, 
impulsándose definitivamente a partir de 2016 con una línea de tendencia ascendente 
hasta 2022 incluido.  
 
         Figura 2 
         Número de publicaciones por año 

 
         Fuente: Elaboración propia. 
 

Estos tres momentos muestran un evidente crecimiento en las publicaciones, 
siendo el más significativo el 2016-2017 que, como se puede observar en la figura 2, 
muestra un crecimiento que se mantiene hasta hoy.  
 
4.2. Análisis de contenidos 

El análisis de contenidos de las palabras clave implementadas con SciMAT reveló 
un total de 465 temas principales, como higher-education (31 documentos), digital-
literacy (24), literacy (18), digital-competence (14), information (13), education (10) y on 
line (10). 

El diagrama estratégico de la figura 3 destaca la combinación de temas de 
competencias docentes en el contexto de la educación superior. El número de artículos 
que incluyen cada palabra clave es proporcional al volumen de cada esfera. Este análisis 
de contenido también pretende arrojar luz sobre el vínculo entre las palabras clave y los 
subtemas más recurrentes a través de las denominadas redes temáticas. Más 
concretamente, el tamaño de las esferas de una red temática es proporcional al número de 
artículos correspondientes a cada palabra clave (Muñoz-Leiva et al., 2015). 
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                                     Figura 3 
                                     Diagrama estratégico del periodo 2006 a 2022 

 
           Fuente: Elaboración propia. 

   
En las figuras 4 y 5, el análisis de los datos corrobora que las competencias 

digitales estudiadas en los estudios seleccionados están en relación tanto con la 
alfabetización digital como con el aprendizaje basado en nuevas tecnologías, al que se 
viene llamando TIC. La alfabetización digital en el entorno universitario es un proceso, 
por tanto, que no es ajeno a los protagonistas educativos universitarios y supone un fuerte 
motor para el avance del corpus docente y la formación educativa superior. Así mismo, 
se ha apreciado una relación entre las competencias digitales y los procesos de 
aprendizaje permanente. 
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                            Figura 4 
 Principales redes temáticas impulsoras que exploran las competencias de los    
docentes de educación superior 

  
                            Fuente: Elaboración propia. 
 
                               Figura 5 

 Relación entre las competencias digitales y los procesos de aprendizaje 
permanente 

 
      Fuente: Elaboración propia. 
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En el periodo 2020-2022 se apreció una mayor influencia de los estudios sobre las 
competencias digitales y la alfabetización digital relacionados con los estudios 
universitarios. En la figura 6 se indican (expresados por el volumen de los círculos) el 
gran número de publicaciones relacionadas con estos ámbitos de conocimiento. 
 
                          Figura 6 
                          Áreas temáticas documentales del periodo 2020-2022 

 
              Fuente: elaboración propia. 

 
 Entre las motivaciones que tienen los universitarios para desarrollar sus 
competencias digitales, destaca la percepción que tienen sobre sus lagunas y las 
posibilidades que ofrece el e-learning, así como su relación con las tecnologías de la 
información y la formación transversal universitaria —Figura 7—. A continuación, 
analizamos los temas recurrentes y transversales —Figura 7—.  
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                          Figura 7 
                          Motivaciones para desarrollar las competencias digitales 

 
                          Fuente: elaboración propia. 
 
5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Desde 2016 se ha producido un incremento lineal en el número de publicaciones 
sobre las competencias digitales en el contexto universitario. Esto indica la importancia 
que, en el marco de la educación superior, se reconoce a las competencias digitales y a 
los esfuerzos investigadores para conocer sus fundamentos, evaluar las variables 
implicadas y establecer pautas de mejora.  Este momento coincide con la publicación del 
Marco Europeo para la Competencia Digital Docente (Redecker y Punie, 2017), y la 
emergencia sanitaria de la COVID-19, que obligó a la implantación de nuevas prácticas 
docentes basadas en las competencias digitales (Rincón-Leal et al., 2021).  

En el análisis bibliométrico realizado, destaca el creciente interés de la comunidad 
científica sobre las competencias digitales de los docentes universitarios y su relación con 
la alfabetización digital, el e-learning y las competencias académicas. La línea ascendente 
de estudios observada desde 2016 hace pensar que el punto álgido de esta área de 
investigación aún no se ha alcanzado y que, con el desarrollo de nuevos métodos de 
indagación bibliométricos, se pueden obtener líneas futuras de investigación orientadas 
más específicamente a las herramientas empleadas, tanto en la alfabetización digital, 
como en el aprendizaje electrónico. Estas tendencias, además, deben de relacionarse con 
la creciente oferta de estudios online o a distancia, con amplias ofertas formativas en muy 
diferentes campos de conocimiento. 

Las medidas de adaptación pedagógica implantadas por las instituciones 
académicas durante la pandemia de la COVID-19, han supuesto un avance muy 
significativo en el desarrollo de las herramientas TIC. El conocimiento y manejo de las 
mismas por parte de todos los agentes implicados en el proceso educativo (incluyendo al 
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profesorado, estudiantes y personal de administración) ha vencido reticencias 
tradicionales de algunos miembros educativos en ramas de la educación aparentemente 
alejadas de las tecnologías (como los estudios de artes y humanidades). Sin embargo, se 
han adaptado al uso de las herramientas TIC en sus procesos de enseñanza, quizás 
obligados por las normativas de emergencia institucionales universitarias y acogiendo la 
docencia a distancia como una manera lícita y productiva de afrontar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje (Morra et al., 2022). 

En la misma línea, se han publicado estudios que revelan el sobreesfuerzo 
realizado por el profesorado durante la pandemia, al tener que transitar de forma acelerada 
de la docencia presencial a la docencia en línea, lo que implicó una disminución en la 
satisfacción del profesorado y un aumento de responsabilidades docentes (Li y Yu, 2022). 
En la actualidad, se plantea la necesidad de una formación permanente relacionada con 
la alfabetización digital del profesorado para satisfacer en el futuro las nuevas necesidades 
del actual e innovador modelo educativo, incluyendo programas de formación continua 
que ayuden a establecer redes de apoyo (Ramos-Pla et al., 2021). De acuerdo con Azorín 
(2020), puede haber una educación más allá de la pandemia, promoviendo profundas 
reflexiones sobre la idoneidad de la enseñanza basada en herramientas TIC. 

A lo largo de los procesos de indagación que conforman este trabajo se han podido 
identificar un nutrido grupo de estudios, basados en cuestionarios y encuestas, que revelan 
la escasa formación digital de los estudiantes universitarios, especialmente durante el 
periodo de pandemia que se encuentra en una competencia digital entre media y baja 
(Cabero-Almenara et al., 2022; Kim et al., 2018; Martzoukou et al., 2022; Monteiro y 
Leite, 2021). La mayoría de estudios utilizan métodos cuantitativos como base en el 
análisis de sus datos, lo que refleja que muchos docentes universitarios, revelan su 
incapacidad para manejar eficientemente herramientas de búsqueda y revisión de material 
bibliográfico (Rodríguez-García et al., 2019). Las carencias en las competencias digitales 
también afectan al profesorado, ya que algunos estudios ponen de relieve las dificultades 
que estos tienen para adaptarse a las herramientas tecnológicas, realizar un seguimiento 
académico online eficiente y un apoyo pedagógico idóneo a distancia (Basantes-Andrade 
et al., 2022; Mabila et al., 2013; Zhao et al., 2021). Esto es especialmente importante, ya 
que los temas de evaluación son vitales para monitorear el progreso de los estudiantes, 
permitir una retroalimentación efectiva y favorecer que los educadores evalúen y adapten 
sus estrategias de aprendizaje (Basilotta-Gómez-Pablos et al., 2022). Otros estudios 
demuestran que existe una correlación significativa entre el nivel de alfabetización digital 
de los docentes, la satisfacción y el rol profesional (Ramos-Pla et al., 2021). 

La literatura demuestra los esfuerzos que se están realizando para mejorar las 
competencias digitales en la educación superior. Así, ya hay planes para utilizar los 
dispositivos móviles en la formación tecnológica universitaria (Figueras-Maz et al., 2017) 
debido a que el alumnado, en general, parece tener un nivel intermedio/bajo en cuanto a 
la creación de contenido digital, particularmente en el diseño y difusión de contenido 
multimedia, incluso cuando se enfrentan a las herramientas digitales más habituales 
(López-Meneses et al., 2020). Este problema afecta a diferentes sociedades, desde Europa 
a Hispanoamérica. Si bien los estudiantes presentan altos niveles de conectividad, carecen 
de competencias digitales que resultan cruciales para su futuro como profesionales 
(Crawford-Visbal et al., 2020). En general, se pueden identificar dos perfiles de 
estudiantes según el tiempo que pasan en línea: aquellos que lo dedican a jugar o a 



 

 
 

         Hachetetepé. Revista científica de Educación y Comunicación 
nº26,1-25, 2023 

            

e-ISSN:2172-7910 
Doi:10.25267/Hachetetepe.2023.i26.1103 
Universidad de Cádiz                                                                                                       14 

interactuar en las redes sociales, y aquellos que lo emplean para buscar información y 
completar trabajos académicos (López-Meneses et al., 2020). 

Dentro de los esfuerzos para mejorar las competencias digitales de los estudiantes 
universitarios, diferentes grupos de trabajo han diseñado e implementado actividades de 
desarrollo de las competencias digitales para potenciar su desarrollo académico (Escario 
et al., 2017), incluyendo el uso de internet para utilizar de forma eficiente los Sistemas de 
Gestión del Aprendizaje (LMS) en las instituciones de educación superior (Mabila et al., 
2014). 

Los artículos seleccionados también muestran una buena predisposición de los 
docentes y una actitud favorable hacia el desarrollo de competencias digitales (Bulganina 
et al., 2021; Salimzanova, 2020) como lo demuestra el hecho de que, en el entorno actual, 
un número cada vez mayor de organizaciones educativas prefieren utilizar variados 
métodos de enseñanza digital. En la mayoría de ellos, los docentes crean y utilizan varios 
programas de aprendizaje a distancia, que incluyen aulas virtuales, recursos educativos 
electrónicos, plataformas en línea, con la posibilidad de seminarios web en los que los 
estudiantes tengan la oportunidad de dar su opinión en tiempo real. Estos son métodos de 
enseñanza con un alto nivel de productividad que permiten utilizar una amplia gama de 
recursos electrónicos para obtener conocimientos de alta calidad. 

A pesar de los esfuerzos investigadores, se ha detectado una escasa producción 
científica para evaluar los resultados desde un punto de vista estadístico analizando la 
relación entre las palabras clave y su implicación con los ejes y líneas temáticas 
identificadas, de ahí la relevancia de nuestro estudio. 

La búsqueda de información en español, aún no muestra resultados relevantes, 
aunque son numerosos los investigadores españoles en publicaciones internacionales. 
Como indican Basilotta-Gómez-Pablos et al., (2022), una importante futura línea de 
trabajo sería profundizar en la evaluación de las competencias digitales del profesorado, 
dado que este tema tiene un fuerte predominio en la literatura analizada. 

Como conclusión final, podemos recomendar que las instituciones de educación 
superior reconozcan la expansión de las herramientas educativas digitales como una 
oportunidad para aumentar la alfabetización tecnológica y la competencia de todos los 
agentes implicados en el proceso educativo para servir mejor a su alumnado en esta era 
cada vez más digital de la educación. Hay que destacar la influencia que ha tenido la 
pandemia en el desarrollo de las competencias digitales, pero será necesario, en el futuro, 
estudiar, si esta influencia se ha limitado a la generación de universitarios que vivieron el 
confinamiento o si el efecto se mantendrá en las próximas generaciones universitarias. 
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