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Yvonne de Fátima Sebastiani Elías 

Yolanda Lujano Ortega 

 

RESUMEN 

La competencia digital es una temática que el contexto de pandemia a nivel mundial ha 

movilizado diferentes aspectos tanto sociales, culturales, educativos, salud, trabajo entre otros. Por lo 

que las personas en general se han visto obligados a adaptarse bruscamente a estos cambios. En ese 

sentido, en el ámbito educativo tanto docentes como estudiantes, hasta padres de familia se han visto 

inmersos en los entornos virtuales, desarrollando la competencia digital empíricamente o en algunos 

casos con apoyo. Por ello, el estudio estuvo orientado a determinar las diferencias existentes en la 

competencia digital de los estudiantes del primer al tercer grado de secundaria de cuatro instituciones 

educativas públicas, durante el periodo 2022. Es un estudio de carácter cuantitativo por que se recurrió 

al uso de la estadística descriptiva para el análisis de datos, de naturaleza empírica, según su finalidad 

fue una investigación básica con diseño no experimental y transversal, y de nivel descriptivo 

comparativo. Se utilizó la técnica de la encuesta que fue remitida vía on line a través de un 

cuestionario con opciones múltiples para la respuesta de los 256 participantes de la muestra. Uno de 

los principales resultados evidencia que dos grupos son diferentes en su competencia digital, el nivel 

predominante es intermedio. Se concluye que la competencia digital se desarrolla en niveles 

diferentes en dos grupos de estudio, resaltando que dichos grupos también guardan una marcada 

diferencia social, cultural y contextual.   

Palabras clave: Competencia digital, estudiantes, manejo de información.  

ABSTRACT 

Digital competence is a theme that the context of the global pandemic has mobilized different 

social, cultural, educational, health, and work aspects, among others. So people in general have been 

forced to abruptly adapt to these changes. In this sense, in the educational field, both teachers and 

students, even parents, have been immersed in virtual environments, developing digital competence 

empirically or in some cases with support. Therefore, the study was aimed at determining the existing 

differences in the digital competence of students from the first to the third grade of secondary school 

from four public educational institutions, during the period 2022. It is a quantitative study because 

the use of descriptive statistics for data analysis, of an empirical nature, according to its purpose was 

basic research with a non-experimental and cross-sectional design, and a comparative descriptive 

level. The survey technique was used, which was sent online through a questionnaire with multiple 

options for the response of the 256 participants in the sample. One of the main results shows that two 

groups are different in their digital competence, the predominant level is intermediate. It is concluded 

that digital competence is developed at different levels in two study groups, highlighting that these 

groups also have a marked social, cultural and contextual difference. 

Keywords: Digital competence, students, information management. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, las competencias digitales (CD) han ingresado con mucho énfasis en el 

campo de la educación, contribuyendo a optimizar el proceso de aprendizaje cuando se hace un uso 

ético, responsable y crítico de las tecnologías de la información (Intef, 2017), convirtiéndose las 

habilidades digitales en elementos fundamentales para que los jóvenes puedan insertarse con facilidad 

en el campo laboral. Así, para evaluar el nivel adquirido de estas competencias digitales, desde el 

2013, la Comisión Europea ha proporcionado el Marco de la Competencia Digital para Ciudadanos 

(DigComp), un lenguaje común que se utiliza como referencia en varios países y regiones en Europa 

para describir la competencia digital (Aupex, 2018). 

Los actuales estudiantes forman parte de una generación que hace uso temprano de las 

tecnologías, por eso son llamados nativos tecnológicos, generación en red, generación millennial, 

generación nintendo, entre otros, sin embargo, no necesariamente el hecho de haber nacido en el auge 

de la era tecnológica implica que los estudiantes dominen el uso de las tecnologías o sean competentes 

digitalmente. Pueden tener facilidad para los video juegos, play station, juegos en línea, pero tienen 

dificultades para buscar y procesar información relevante para sus tareas escolares (Morduchowizc, 

2016).  

El uso de las redes sociales en los estudiantes permite el intercambio de información, la 

comunicación a escala global, el autoaprendizaje, así como el contacto con expertos de diferentes 

latitudes del planeta (Pornsakulvanich, 2017). Sin embargo, hay una constante preocupación respecto 

a los dispositivos digitales utilizados por los estudiantes en el aula, la forma de utilizarlos y cómo 

contribuyen en su proceso de aprendizaje, resultando básico para saber los estilos de comunicación 

virtual de los estudiantes como las estrategias aplicadas por el docente al momento de diseñar la 

sesión (Saldis et al., 2015). 

En este contexto se plantea la pregunta de investigación ¿Qué diferencias existe en el nivel de 

competencia digital de los estudiantes del primer al tercer grado de secundaria de cuatro instituciones 

educativas públicas, durante el periodo 2022?; Problemas específicos ¿Qué diferencias existe entre y 

dentro de los grupos de estudio?; ¿Qué nivel de competencia digital presentan los estudiantes de los 

cuatro grupos de estudio? 

La relevancia del estudio radica en que a partir de los resultados se tendrá información válida 

del nivel de CD de los estudiantes para la toma de decisiones de las autoridades educativas, directivos 

y docentes, de tal forma que puedan plantear medidas de solución en relación con la implementación 

de plataformas virtuales que faciliten el proceso de enseñanza – aprendizaje, donde la interacción sea 

monitoreada por los docentes. Asimismo, el aporte para que los estudiantes tengan conocimiento 

sobre su nivel de y sugerencias de cómo pueden mejorar en componentes de la CD que la sociedad 

de la información exige. 

El estudio estuvo orientado a determinar las diferencias existentes en el nivel de competencia 

digital de los estudiantes del primer al tercer grado de secundaria de cuatro instituciones educativas 

públicas, durante el periodo 2022 y como objetivo secundario; establecer las diferencias existentes 

entre y dentro de los grupos de estudio; describir el nivel de competencia digital que presentan los 

estudiantes de los cuatro grupos. 

La hipótesis planteada fue que existen diferencias significativas en el nivel de competencia 

digital de los estudiantes del primer al tercer grado de secundaria de cuatro instituciones educativas 

públicas, durante el periodo 2022 

El abordaje teórico permitió conocer el estado del arte desde diferentes contextos. El estudio 

realizado por Pons et al. (2016) bajo el enfoque mixto, con el fin de identificar variables predictivas 

asociadas al nivel de dominio de la competencia digital. La población estuvo compuesta por 291.551 

estudiantes matriculados en centros de primaria y secundaria de la provincia de Sevilla, del cual se 

obtuvo una muestra de 1881 estudiantes a través del muestreo por conglomerados. Se confirmó la 
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bondad de ajuste del modelo propuesto mediante la Prueba Ommibus=0,000 con un R2 =0,239 y Test 

de Hosmer Lemeshow=0,193. En cuanto a la capacidad predictiva, la variable internalización es la 

que mayor peso obtiene (Exp(B)=2,233), seguida de uso (Exp(B)=1,627) y bienestar emocional 

(Exp(B)=1,454). 

Con el objetivo de comprobar si el “Programa interuniversitario de especialización en 

competencias comunicativo-digitales de Pérez y Hernández (2020) realizado bajo la metodología de 

“affective e-Learning. El grupo estuvo conformado por 109 participantes de Educación Primaria de 

las facultades de educación, el instrumento de 49 ítems tuvo una estabilidad de escala aplicada con 

un Alfa de Cronbach de 0,786. Se encontraron diferencias significativas entre el pretest y el postest 

en la comprensión y aplicación de habilidades de la competencia digital, en términos de mejora en 

las destrezas de configuración, uso, autonomía, análisis, búsqueda y cumplimiento de estándares. Los 

resultados encontrados apoyaron la efectividad de aplicar un modelo de affective e-learning que se 

ajuste a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje del grupo de estudiantes en su formación 

universitaria. 

Utilizando una metodología cuantitativa, Pérez (2022) realizó un estudio exploratorio sobre 

el nivel de competencia digital que los estudiantes perciben de ellos mismos y de sus profesores. 

Recopiló datos mediante dos cuestionarios, distribuidos a una muestra de 120 estudiantes taiwaneses 

de español. Encontró un alto grado de satisfacción en un 88.3% para las clases presenciales a 

diferencia del 45% de las clases virtuales, así, solo para el 11.6% de los encuestados les resultaba 

interesante las clases virtuales, evidenciándose en los estudiantes carencias significativas en la 

adquisición de la competencia digital, ya que  no necesariamente los jóvenes por ser nativos digitales 

han desarrollado pertinentemente la competencia digital. 

En otra investigación, Barbudo et al. (2021) identificaron  las competencias digitales que se 

han evaluado en los estudiantes de Educación Secundaria que emplean las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) como herramientas de apoyo en sus labores escolares y en sus 

relaciones personales;  el estudio se fundamentó a través de la estrategia PEO (participantes, 

exposición y observación); la búsqueda de información se realizó a través de las  diversas bases de 

datos y se seleccionaron 48 artículos con base a los criterios de inclusión, llegando a la conclusión 

que los estudiantes utilizan en forma permanente la tecnología y la información y que se necesita 

valorar las competencias digitales para la formación de personas competentes. 

El nivel de desarrollo de conocimientos y capacidades de la competencia digital fue un tema 

de interés en el estudio de Paredes et al. (2019), aplicaron métodos mixtos de investigación cualitativa 

y cuantitativa como las entrevistas presenciales semiestructuradas. Los principales hallazgos del 

análisis cualitativo fue la presencia de la tecnología en las aulas madrileñas, orientados a la indagación 

con motores de búsqueda y el amplio conocimiento de la importancia de la identidad digital entre los 

estudiantes. En lo cuantitativo, al aplicar la prueba Ecodies19, a los estudiantes de 6o de primaria de 

la Comunidad de Madrid, obtuvieron bajos resultados en la evaluación de la competencia digital. 

Valverde et al. (2020) realizaron una investigación para buscar información sobre ciencia, y 

lograr la alfabetización científica de las personas, hallando como resultados que los estudiantes están 

en un nivel básico para buscar y filtrar información, sin reflexión previa sobre la información a buscar, 

sin planificar sus acciones de indagación, por tanto, su competencia digital de búsqueda no es acorde 

a los procedimientos propios del trabajo científico. 

Respecto a la autopercepción que tienen los estudiantes sobre competencia digital, Fernández 

(2018) planteó conocer la percepción del nivel de competencia digital del alumnado del 4º de 

Educación Secundaria Obligatoria de un centro de Región de Murcia, utilizó la técnica de encuesta a 

un grupo de alumnos y la técnica de grupo de discusión con el profesorado, empleando en ambos 

casos dimensiones de análisis comunes. El estudio abordó una investigación no experimental, 

descriptiva con finalidad evaluativa y de carácter transversal, formado por 16 alumnos. El hallazgo 

demostró que el estudiante de modalidad digital es más competente que los de modalidad tradicional, 

porque se sienten más motivados, prestan más atención, hay más participación y trabajo colaborativo, 
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aunque siempre hay aspectos por mejorar como la conectividad que debe ser eficiente, cuidar que el 

alumno no se distraiga con las herramientas digitales y el seleccionar un material didáctico digital 

adecuado al proceso formativo. 

A nivel de Latinoamérica, Henríquez et al. (2018), presentaron en los hallazgos que la 

competencia digital mejor desarrollada en los estudiantes es la búsqueda y acceso a la información, 

mientras el aprendizaje social es menos desarrollado. Resaltaron la preocupación del gobierno 

chileno, quienes desde el 2008 vienen trabajando el marco de referencia para la competencia digital 

con evaluaciones periódicas y el caso de México donde se han reportado la mayor cantidad de estudios 

sobre competencia digital. Recomendando potenciar marcos de referencia particulares del contexto 

latinoamericano para evaluar la competencia digital en los estudiantes.  

Cuando se hace referencia al término competencia, en su concepción multifacética, se 

relaciona con el campo laboral, con un saber hacer, con empoderamiento, habiéndose enriquecido su 

definición, hasta enfocarla como macro habilidades que combinan  conocimientos, capacidades, 

actitudes y el desempeño dentro de la ética profesional, que le permita a la persona manejar la 

complejidad, la adaptación al cambio, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

que reúna características como efectiva eficiente, creativa, crítica, participativa que lleve al estudiante 

al empoderamiento (Ferrari, 2012 citado por Martínez et al., 2021). 

El uso de las tecnologías es inminente, surge así la necesidad de innovar la educación 

fortaleciendo en los estudiantes las competencias digitales necesarias para asumir los retos del 

presente siglo, que se vio alterado con la emergencia sanitaria a nivel mundial y donde se tuvo que 

migrar de la presencialidad al trabajo on line. Participar de la cultura digital, donde la competencia 

digital se convierte en el elemento para vivir, trabajar y participar en la sociedad del conocimiento 

(Martínez et al., 2021). 

En los países en vías de desarrollo como Perú, el acceso a los dispositivos móviles de dominio 

universal ha sido siempre una preocupación, porque se convirtieron en elementos fundamentales para 

los diversos aspectos de la vida en sociedad entre ellos el educativo. Dentro de estos dispositivos el 

M-learning se convierte en herramienta fundamental para motivar la participación de los estudiantes, 

aunque el proceso es lento porque los costos de acceso bajaron con los softwares libres, el desarrollo 

de hardware sigue siendo limitado (Tan y So, 2014). 

Los estudiantes utilizan con mucha facilidad las herramientas digitales, siendo necesario 

verificar el desarrollo de la competencia digital, y para saber, cómo se viene trabajando en las 

instituciones educativas, cuáles son los logros de los estudiantes, cuáles son las dificultades que 

enfrentan, cómo es el reforzamiento que se les brinda en las instituciones educativas, son 

interrogantes que el Ministerio de Educación (Minedu) se plantea y a partir de ello,  viene 

promoviendo el fortalecimiento de la competencia digital mediante la Estrategia Nacional de 

Tecnologías Digitales como parte del Modelo de Inteligencia Digital (MID) al 2030 (Minedu, 2017). 

Teniendo en cuenta que en la estrategia digital se busca formar en los estudiantes tres 

competencias básicas: ciudadanía, creatividad y emprendimiento digitales (Minedu, 2017), para 

potenciar su proceso formativo, generando un aprendizaje autónomo, responsable, ético, y así mejorar 

sus estilos de vida y por ende el desarrollo del país. Se hace necesario repensar el currículo poniendo 

énfasis en habilidades que le permitan desenvolverse en un mundo dominado por la información y su 

transformación en conocimiento (Muhajir et al., 2019). 

En el marco de la competencia digital para enfrentar los desafíos de la sociedad, García-Pérez 

et al. (2021) precisan las habilidades para trabajar en el futuro :1. sensibilización, 2. inteligencia 

social, 3. pensamiento novedoso y adaptativo, 4. competencia intercultural, 5. pensamiento 

computacional, 6. alfabetización digital, 7. transdisciplinariedad, 8. mentalidad de diseño, 9. gestión 

de la carga cognitiva y 10. colaboración virtual. Habilidades fundamentales que debemos potenciar 

en los estudiantes para que cuenten con las herramientas necesarias para desenvolverse con eficiencia 

y eficacia en el mundo. 
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Así, en la última versión DigComp 2.2. se estructuran cinco áreas de la 

competencia:1.Búsqueda y gestión de información y datos, 2.Comunicación y colaboración, 

3.Creación de contenidos digitales, 4. seguridad y 5.resolución de problemas (Vuonkari et al 2022 

citado por Guitert y Romeu, 2022) se espera que un alto porcentaje de la ciudadanía tenga 

competencias digitales básicas para el 2030, dentro de los objetivos del Plan de acción del pilar 

europeo de derechos sociales. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación se enmarca en el enfoque cuantitativo toda vez que la recopilación de datos 

estuvo orientada con fines de medición y uso de la estadística para el análisis de datos (Coello et al., 

2012). De acuerdo con su finalidad es básica ya que se hizo una revisión de literatura o marco teórico 

y a partir de los resultados aportar a dicho conocimiento (Gabriel-Ortega, 2017). En cuanto al diseño 

es no experimental dado que no se hizo manipulación deliberada de la variable de estudio, si no que 

se observó tal cual acontece en el contexto educativo de los estudiantes de secundaria, asimismo, es 

transversal porque los datos se recopilaron en un solo tiempo (Arias, 2021).  Es de nivel comparativo 

porque se fundamenta en el “acto de observar dos o más cosas para descubrir sus relaciones o estimar 

sus diferencias y semejanzas” (Piovan y Krawczyk, 2017, p. 823), en este caso comparar el nivel de 

competencia digital que presentan los estudiantes del primer al tercer grado de secundaria en las 

cuatro instituciones educativas. 

La población accesible estuvo constituida por el conjunto de sujetos que pertenecen a la 

población blanco, que están disponibles para la investigación (Otzen y Manterola, 2017), tal como se 

muestra en la tabla 1: 

Se consideró como criterios de inclusión a todos los estudiantes matriculados en el año lectivo 

2022 pertenecientes al primero, segundo y tercer grado de secundaria de las cuatro instituciones 

educativas que respondieron al instrumento compartido mediante un enlace de formulario por grupos 

de WhatsApp previa solicitud de consentimiento informado. Y como criterios de exclusión se 

consignó a estudiantes que no pertenecen a los grados mencionados de las cuatro instituciones 

educativas ni de otras instituciones educativas. 

Tabla 1 

Población de estudio 

I. E. San José de 

Chiclayo 

I. E. Juan Manuel 

Iturregui de 

Lambayeque 

I. E. María 

Auxiliadora de 

Puno 

I. E. Alfredo  Rebaza 

Acosta Cono Norte de 

Lima  

Total 

107 148 160 347 762 

La muestra de estudio cumple con el criterio de representatividad dado que se ha seguido un 

procedimiento estadístico para la determinación de la cantidad, con un margen de error de +-5%, 

obteniéndose un tamaño muestral de 256 participantes de las cuatro instituciones, quedando 

distribuido de acuerdo a la tabla 2. 

A cada subgrupo poblacional, se aplicó el muestreo aleatorio simple, procediendo a realizar 

un sorteo para seleccionar a los participantes de la muestra en cada subgrupo hasta completar el total 

(López, 2004).  

A La técnica que permitió la recopilación de datos fue la encuesta virtual (Arias, 2020) vía 

formulario de Google https://forms.gle/g7q7MncfDUMQzwbc7. El instrumento fue un cuestionario 

conformado por 29 reactivos adaptado de Carrera et al. (2011), con opciones múltiples de respuesta 

de nunca, casi nunca, casi siempre y siempre. Contó con validez por juicio de expertos que 

evidenciaron la claridad, pertinencia, relevancia y suficiencia del instrumento, posteriormente fue 

determinada la confiabilidad mediante el coeficiente Alfa de Cronbach que reportó un resultado de 

0,918 que según George & Mallery (2003) > 0,80 es bueno. 

https://forms.gle/g7q7MncfDUMQzwbc7
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Tabla 2 

Muestra de estudio representativo aplicando factor de afijación 

Instituciones educativas Población 

institucional 

Peso proporcional Muestra por cada 

institución 

I. E. San José de Chiclayo 107 14% 36 

I. E. Juan Manuel Iturregui de 

Lambayeque 

148 19,4% 50 

I. E. María Auxiliadora de 

Puno 

160 21% 54 

I. E. Alfredo  Rebaza Acosta 

de Lima  

347 45,6% 116 

Población/muestra total 762 100% 256 

La técnica que permitió la recopilación de datos fue la encuesta virtual (Arias, 2020) vía 

formulario de Google https://forms.gle/g7q7MncfDUMQzwbc7. El instrumento fue un cuestionario 

conformado por 29 reactivos adaptado de Carrera et al. (2011), con opciones múltiples de respuesta 

de nunca, casi nunca, casi siempre y siempre. Contó con validez por juicio de expertos que 

evidenciaron la claridad, pertinencia, relevancia y suficiencia del instrumento, posteriormente fue 

determinada la confiabilidad mediante el coeficiente Alfa de Cronbach que reportó un resultado de 

0,918 que según George & Mallery (2003) > 0,80 es bueno. 

La ética en investigación estuvo presente a través de los principios de autonomía, ya que los 

estudiantes por medio de sus tutores manifestaron su libre voluntad de participar en el presente 

estudio, garantizando en todo momento el respeto a sus respuestas sin juzgamiento; asimismo, toda 

la información consignada se hizo en el marco del estilo de redacción APA en su séptima versión en 

inglés y cuarta versión en español, citando y referenciando a los autores correspondientes. El análisis 

de datos para la contrastación de hipótesis se realizó mediante la prueba Anova para más de tres 

grupos independientes.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Luego de la recolección y análisis de datos realizado mediante la prueba estadística de Anova 

  con la finalidad de determinar las diferencias que existe en el nivel de competencia digital de 

los cuatro grupos de estudiantes de primero, segundo y tercer grado de educación secundaria que se 

presenta a continuación: 

H0= No hay diferencias entre los grupos; H1= Si hay diferencia entre los grupos 

Tabla 3 

Resultados de contraste mediante la prueba de comparación de Anova para la I. E. Alfredo Rebaza Acosta 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos 2621.899 3 873.966 3.986 0.008 

Dentro de grupos 55248.222 252 219.239   

Total 57870.121 255       

El resultado del valor p (sig.) 0,008 demuestra que es menor a 0,05, por lo que se determina 

que no todas las medias son iguales y se rechaza la H0. El resultado evidencia que existe diferencias 

https://forms.gle/g7q7MncfDUMQzwbc7
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en el promedio de la competencia digital de los estudiantes de primero, segundo y tercer grado 

secundaria entre uno o más de los cuatro grupos que forman parte del estudio. 

Tabla 4 

Reporte comparativo entre y dentro de los grupos de estudio 

(I) Instituciones educativas 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Desv. 

Error 

Sig. Intervalo de confianza 

al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Alfredo 

Rebaza 

Acosta 

San José 7.089 2.825 0.101 -0.86 15.04 

María Auxiliadora 7,089* 2.439 0.040 0.22 13.95 

Manuel Iturregui 4.462 2.505 0.368 -2.59 11.51 

San José Alfredo Rebaza Acosta -7.089 2.825 0.101 -15.04 0.86 

María Auxiliadora 0.000 3.186 1.000 -8.97 8.97 

Manuel Iturregui -2.627 3.236 0.883 -11.74 6.48 

María 

Auxiliadora 

Alfredo Rebaza Acosta -7,089* 2.439 0.040 -13.95 -0.22 

San José 0.000 3.186 1.000 -8.97 8.97 

Manuel Iturregui -2.627 2.906 0.845 -10.81 5.55 

Manuel 

Iturregui 

 

Alfredo Rebaza Acosta -4.462 2.505 0.368 -11.51 2.59 

San José 2.627 3.236 0.883 -6.48 11.74 

María Auxiliadora 2.627 2.906 0.845 -5.55 10.81 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 

El reporte de la tabla 4 en el valor p (sig.), al comparar la I. E. Alfredo Rebaza Acosta con las 

tres instituciones educativas se aprecia que es menor a 0,05 únicamente al comparar con la I. E. María 

Auxiliadora de Puno, lo que indica que las medias entre los dos grupos son diferentes; no 

encontrándose diferencias significativas respecto a las dos instituciones educativas. Por otro lado, al 

contrastar la I. E. San José de Chiclayo se evidencia que el valor p es mayor respecto a los tres grupos; 

lo que significa que las medias son iguales. En la misma línea, en lo referente al contraste entre la I. 

E. Juan Manuel Iturregui de Lambayeque y las tres instituciones educativas, al ser p mayor a 0,05 no 

se identifica diferencias entre los grupos. Finalmente, la contrastación de la I. E. María Auxiliadora 

de Puno frente a las tres instituciones solo se confirma que es diferente respecto a la I. E. Alfredo 

Rebaza Acosta.  

En la tabla 5 se observa la descripción de resultados en frecuencia y porcentajes por institución 

educativa. El 68% de estudiantes de la I. E. de Los Olivos presentan un nivel intermedio de CD, el 

19.8% logran un nivel avanzado y el 10.4% se ubica en nivel básico. El grupo de estudiantes de la I. 

E. de Chiclayo en su mayoría representado en el 50% presenta en un nivel básico, 38.9% está en 

intermedio y solo el 4% logra una competencia digital avanzada. Asimismo, los estudiantes de la I. 

E. de Lambayeque tienen una CD en nivel intermedio de acuerdo con el 60%, en básico el 32% y 

avanzado un 8% de estudiantes. Por último, los estudiantes de la I. E. de Puno en su mayoría tienen 

un nivel intermedio (59.3%), el 37% tiene una CD básica y un pequeño grupo de 3.7% logra el nivel 

avanzado. 
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Tabla 5 

Comparativo según nivel de la competencia digital en estudiantes de secundaria de las cuatro instituciones educativas 

Nivel de 

competencia 

digital 

I. E. Alfredo 

Rebaza Acosta - 

Lima 

I. E. San José de 

Chiclayo 

I. E. Juan Manuel 

Iturregui - 

Lambayeque 

I. E. María 

Auxiliadora - 

Puno 

f % f % f % f % 

Avanzado 12 10.4 4 11.1 4 8 2 3.7 

Básico 23 19.8 18 50 16 32 20 37 

Intermedio 81 69.8 14 38.9 30 60 32 59.3 

Total 116 100 36 100 50 100 54 100 

El principal resultado de la investigación determinó que existe por lo menos en uno de los 

grupos diferencias significativas en la media de la CD de los estudiantes. Esto significa que, por lo 

menos uno de los grupos se diferencia en cuanto a los niveles de CD, considerando que esos niveles 

pueden ser entre básico, intermedio o avanzado, acorde al instrumento de medición utilizado.  

En estudios previos revisados se encontró resultados similares, los cuales avalan el hallazgo, 

es así como Chiecher (2020) estableció que los jóvenes de esta generación son diferentes en relación 

con sus CD y habilidades para el manejo de la información, ya que los jóvenes del nivel universitario 

y carrera de Ingeniería evidencian mayor desarrollo, pero que en aspectos como descargar música los 

estudiantes de nivel secundaria presentaron ventajas. Las diferencias también se presentan cuando la 

comparación se da con relación al género, Palacios et al. (2022) determinó que las mujeres obtuvieron 

puntuaciones más altas frente a los varones en las CD, sin embargo, cuando se pregunta sobre la 

competencia percibida son los varones los que tienen mayor puntuación.  

Previamente, Pérez-Escoda et al. (2021) también arribaba a resultados similares al evidenciar 

que las diferencias estadísticamente comprobadas se dan en aspectos comunicacionales donde las 

mujeres hacen mayor uso del internet que los varones, en la seguridad digital las mujeres son más 

preventivas, pero en la resolución de problemas como la configuración de los dispositivos o 

plataformas son los varones quienes presentan ligera ventaja. Otro estudio que da soporte a los 

resultados es lo que evidenció Cabezas et al. (2017) al sostener que los varones jóvenes desarrollan 

aspectos asociados al conocimiento y manejo de información frente a los varones de más edad que 

desarrollan aspectos de la actitud para CD. 

El análisis comparativo realizado en inter grupos estableció que la diferencia solo está entre 

dos de los cuatro grupos, donde se puede destacar entre algunas de las razones para la diferencia 

aspectos culturales, sociales y geográficos, dado que la diferencia identificada estuvo entre los grupos 

de estudiantes que pertenecen a una institución educativa ubicada en la ciudad de Puno versus los 

estudiantes que pertenecen a la institución educativa ubicada en la ciudad capital, Lima.  

En la parte descriptiva se aprecia que en general los cuatro grupos de estudiantes de las 

instituciones educativas de Lima, Chiclayo y Puno tienen un nivel intermedio de CD; asimismo, el 

grupo de estudiantes que logran el nivel avanzado fueron de la Institución educativa de Chiclayo y 

Lima, seguida por Lambayeque y Puno; en el nivel básico se aprecia un buen porcentaje de 

estudiantes de las cuatro instituciones que forman parte del estudio entre el 16% y 37%.  

CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos se derivan las siguientes conclusiones: la competencia digital de 

los estudiantes es diferente principalmente entre dos instituciones educativas, geográficamente 

ubicadas en Lima y Puno. La diferencia existente no es el aspecto de fondo, si no los niveles en las 
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que se da dicha diferencia. En ese sentido, el análisis descriptivo permitió evidenciar que en los cuatro 

grupos existe un buen porcentaje de estudiantes que presentan un nivel básico de CD, lo cual es 

preocupante, habiendo pasado dos años de trabajo remoto bajo entornos virtuales de aprendizaje.   

De allí la necesidad de innovar la educación fortaleciendo en los estudiantes las competencias 

digitales para asumir los retos del presente siglo, como elemento para vivir, trabajar y participar en la 

sociedad del conocimiento. Seguir trabajando el marco de referencia para la competencia digital con 

evaluaciones periódicas, respecto a los dispositivos digitales utilizados por los estudiantes en el aula, 

forma de uso y su aplicación en el proceso de aprendizaje. Es fundamental repensar el currículo 

poniendo énfasis en habilidades que le permitan desenvolverse en un mundo dominado por la 

información y su transformación en conocimiento (Muhajir et al., 2019). 
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