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RESUMEN:   

La investigación se realizó con el objetivo de implementar un proceso de capacitación 
basado en aprendizajes cooperativo y colaborativo para mejorar las competencias digitales de los 
docentes de la Unidad Educativa Santana. El diseño fue pre-experimental, con una metodología 
mixta, considerando una intervención educativa sobre un único grupo, al que se le determinaron 
las competencias digitales antes y después del proceso de formación. Los resultados indican una 
mejora moderada en las áreas competenciales relacionadas con la creación de contenidos y la 
alfabetización informacional, así como en múltiples competencias específicas que incluyen al área 
de Comunicación y Colaboración. Por último, se observó la inclusión de nuevas competencias 
digitales por parte de los docentes en sus planificaciones didácticas, reforzando la idea de mejora 
en el uso de éstas. Se concluye que el sistema de capacitación empleado podría mejorar el 
conocimiento y uso de herramientas y competencias digitales en los docentes.  

                                                      
1 Trabajo presentado bajo las normas de la revista Innova Educación. 
https://revistainnovaeducacion.com/index.php/rie/about/submissions#authorGuidelines  
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Palabras clave: alfabetización informacional, aprendizaje colaborativo,  aprendizaje cooperativo, 
competencia digital, formación continua 
 
ABSTRACT:  

The objective of this research was to implement a training process based on cooperative 
and collaborative learning to improve the digital skills of the teachers of the Santana Educational 
Unit. The design was pre-experimental, with a mixed methodology, with an educational 
intervention on a single group, in which digital skills were determined before and after the training 
process. The results indicate a moderate improvement in the competency areas related to content 
creation and information literacy, as well as in multiple specific competences that also include the 
area of Communication and Collaboration. In addition, teachers have included new digital skills in 
their teaching plans, reinforcing the idea of improving their use. It is concluded that the training 
system used could improve the knowledge and use of digital tools and skills in teachers. 
Keywords: collaborative learning, cooperative learning, continuous training, digital competence, 
information literacy,  
 
RESUMO: 
A pesquisa foi realizada com o objetivo de implementar um processo de formação baseado na 
aprendizagem cooperativa e colaborativa para aprimorar as competências digitais dos 
professores da Unidad Educativa Santana. O desenho foi pré-experimental, com metodologia 
mista, considerando uma intervenção educativa em um único grupo, no qual as habilidades 
digitais foram determinadas antes e após o processo de treinamento. Os resultados indicam uma 
melhoria moderada nas áreas de competência relacionadas com a criação de conteúdos e literacia 
informacional, bem como em múltiplas competências específicas que incluem a área de 
Comunicação e Colaboração. Por fim, observouse a inclusão de novas competências digitais pelos 
professores em seu planejamento didático, reforçando a ideia de aprimoramento do seu uso. 
Concluise que o sistema de formação utilizado pode melhorar o conhecimento e a utilização das 
ferramentas e competências digitais dos professores. 
 
Palavras-chave: aprendizagem colaborativa, aprendizagem cooperativa, competência digital, 
formação contínua, literacia da informação 
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INTRODUCCIÓN 
El impacto de la pandemia por la COVID 19 en todas las esferas de la sociedad resulta 

innegable. Solo en el ámbito educativo, la Organización de las Naciones Unidas advertía que unos 
1500 millones de estudiantes se verían afectados por el confinamiento. Al mismo tiempo 
planteaba que la nueva y compleja situación epidemiológica exigía  “(...) inversiones en la 
alfabetización y la infraestructura digitales, además del reforzamiento de los vínculos entre los 
sectores formal e informal de la educación” (ONU, 2020).  

En este periodo, los sistemas y actores educativos en general tuvieron que adaptarse a 
una nueva normalidad, pues las actividades presenciales dejaron de ser viables y se pasó a la 
implementación de estrategias de emergencia donde la tecnología debía insertarse para mediar 
de una forma más eficaz en los procesos de enseñanza-aprendizaje (Mendoza Castillo, 2020). La 
educación transitó así hacia una aparente virtualización, en la cual se pretendía que los 
estudiantes jugaran un papel fundamental en su propio aprendizaje y los docentes se convirtieran 
en facilitadores de este proceso, con el uso de múltiples herramientas digitales (Huanca-
Arohuanca et al., 2020).  

Si bien las ventajas y alcances de lo que sería una “educación virtual” están bien descritas 
y en constante evolución, su implementación, al menos en Ecuador, ha sido muy limitada. En el 
país, este concepto se ha asociado de forma errónea a disponer solo de actividades síncronas o 
asíncronas en línea, o al uso de otros canales (Radio, TV, portales web), así como a tareas en casa 
similar a como se hacía en una secuencia presencial (Lugo et al., 2020; Garzozi-Pincay et al., 2020; 
Palacios Dueñas et al., 2020). De este modo, los docentes se enfocaron en lo conocido tratando 
de replicarlo en espacios digitales, sin considerar una eficaz inserción de las tecnologías en el 
proceso de aprendizaje, a través de la integración de los conocimientos tecno-pedagógicos y 
curriculares, mencionados en modelos como el TPACK (Technological PedAgogical Content 
Knowledge) (Morán Peña et al., 2017). En esto influyó la evidente brecha digital, económica y 
sociocultural que ya se vivía en el país, así como a la escasa capacitación o formación de los 
docentes en competencias pedagógicas y tecnológicas necesarias para ello (Palacios Dueñas et 
al., 2020), problemas que no son recientes y que se de igual forma se constatan en otros países y 
regiones del mundo (Díaz-arce & Loyola-Illescas, 2021; Sá & Serpa, 2020; Lugo et al., 2020; Amhag 
et al., 2019).  

Apoyando lo anterior, un estudio realizado en Portugal sugiere que en los docentes de 
bachillerato el nivel de competencias digitales para la enseñanza es medio. Se detectaron 
dificultades en la integración pedagógica y didáctica de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) en las actividades de enseñanza-aprendizaje (Dias-Trindade et al., 2020). 
Este supuesto se refuerza con los resultados de investigaciones en otros países iberoamericanos 
como España (Falcó Boudet, 2017; Fernández-Cruz & Fernández-Díaz, 2016; Hinojo Lucena et al., 
2019), Costa Rica (Pérez-Escoda et al., 2020), Ecuador (Cobos Velasco et al., 2019; Revelo-Rosero 
et al., 2019), Colombia (Martínez-Garcés & Garcés-Fuenmayor, 2020), México (Pozos Pérez & 
Tejada Fernández, 2018), y Perú (Cateriano-Chavez et al., 2021). En todos estos casos, el nivel de 
competencias digitales se encuentra en niveles entre bajo y medio, lo que representa una 
preocupación importante a la hora de implementar programas de educación virtual. 
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La problemática anterior no es ajena a las particularidades de cada institución educativa, 
en la que podría manifestarse con diferentes matices de acuerdo a muchos factores como el 
estatus socioeconómico, la formación profesional de su claustro, entre otros. Tal es el caso de la 
Unidad Educativa Santana, en la que las encuestas a padres, directivos, docentes y estudiantes a 
finales del año lectivo 2019-2020, reflejan como características importantes relacionadas con este 
tema: falta capacitación docente en pedagogías y herramientas digitales aplicables a la 
enseñanza en línea y que fomenten un trabajo colaborativo, crítico y reflexivo en clases; así como, 
falta de competencias digitales en docentes y estudiantes como la creación de contenidos, 
localización y evaluación de la información, la interacción entre docentes, entre otros (Instituto 
de Investigación y Pedagogía para la Educación a Distancia, 2020). Se puede agregar, que los 
escasos espacios de formación desarrollados se realizaron por docentes externos que no han 
tomado en cuenta las particularidades de la institución, ni tampoco las potencialidades y nivel 
real de su claustro.  

Para abordar este tema se necesita referirse inicialmente al significante competencia 
digital docente, el cual tiende a confundirse con otros conceptos como alfabetización 
informacional, alfabetización digital, (Díaz-arce & Loyola-Illescas, 2021). Esto puede deberse en 
parte a la polisemia del término competencia, el que de forma general se resume como “(...) la 
capacidad de movilizar adecuadamente el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades 
y actitudes necesarias para realizar actividades diversas con un cierto nivel de calidad y eficacia.”  
(Bizquerra Alzina & Pérez Escoda, 2007). A esto se agrega la importancia del cómo una persona 
moviliza esos recursos según el contexto en el que se desenvuelve para afrontar la solución de un 
problema determinado, considerando sus necesidades e intereses personales, así como su 
capacidad creativa y emprendedora de nuevos retos (Rangel Baca, 2015).  

La competencia docente puede verse entonces enmarcada en un modelo que integra tres 
saberes importantes dentro de su ámbito de acción profesional dentro de las dimensiones teórica 
y práctica: “Saber”, “Saber hacer” y “Saber ser y estar”.  El primero se centraría en los 
conocimientos curriculares o conceptuales propios del profesor para impartir su materia o 
disciplina adecuadamente. El segundo sería consecuente con el conocimiento procedimental que 
incluyen las habilidades, destrezas, capacidades que le permiten insertar el conocimiento anterior 
de forma práctica y útil en situaciones didácticas para el aprendizaje. El último, estaría 
relacionado con el conocimiento actitudinal que involucra lo emocional y motivacional, así como 
los valores y actitudes que el profesional manifiesta al integrar los anteriores saberes de forma 
ética y consecuente con el contexto de su ámbito de actuación (López Gómez, 2016).  

Con lo descrito se comprende mejor el significado y alcance que algunos autores le dan a 
la competencia digital docente. Tal es el caso de Tømte et al. quienes la definen como las 
habilidades de los profesores para utilizar las TIC en el ámbito pedagógico-didáctico, el 
conocimiento de sus implicaciones en las estrategias de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo 
digital de sus estudiantes (Tømte et al., 2015). Asimismo, otros autores resaltan la actitud crítica, 
reflexiva y segura frente a la integración de las nuevas tecnologías en el aula (Cabero-Almenara 
& Palacios-Rodríguez, 2020), mientras que Gisbert Cervera et al., las resume como el 
conocimiento disciplinar, tecnológico y pedagógico que debe tener un docente para aplicar 
eficazmente las TIC en su contexto profesional (Gisbert Cervera et al., 2016).  Por último, resaltar 
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la posición de Lucas quien se enfoca en el porqué de estas competencias, viéndoles como 
esenciales para la inclusión y participación social activa y consciente, y en el para qué, relacionada 
con el crecimiento personal inteligente, competitivo y sustentable para el mejoramiento de la 
sociedad actual (Lucas, 2019). 

Integrando los temas anteriores, las competencias digitales docentes se entenderán en 
este trabajo como el conjunto de conocimientos, habilidades, aptitudes, actitudes y 
comportamientos interrelacionadas entre sí, que le permiten al docente hacer un uso seguro, 
ético, inclusivo, participativo, eficiente y eficaz de las TIC. Esto debe considerarse tanto en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, como en su desarrollo profesional, el empoderamiento 
tecnológico propio y de sus estudiantes, así como enfrentar los retos venideros que impone la 
tecnología en su propia evolución. 

Por otro lado, la literatura recoge múltiples beneficios de las metodologías activas que 
incorporan el trabajo colaborativo y/o cooperativo para el aprendizaje, tanto en el pregrado como 
en postgrado en múltiples disciplinas (Casasola Gómez, 2018; Ovejero, 2013; Palomares-montero 
& Chisvert-Tarazona, 2016; Sabadin & Bagnara, 2019; R. E. Slavin, 2014). No obstante, en el caso 
particular de la formación en competencias digitales docentes los estudios son más escasos. En 
este sentido, algunos autores como sugieren tratar este tema desde la gestión de la información 
y el aprendizaje participativo (Lores Gómez et al., 2019), mientras que otros aportan evidencias 
empíricas de la utilidad práctica de programas de capacitación basados en proyectos, tareas y 
solución de problemas (Chou Rodríguez et al., 2016; González Calatayud et al., 2018; Morocho 
Lara, 2018), la colaboración y participación en comunidades virtuales (Martínez Bravo et al., 
2018), así como el uso de t-MOOC (Cabera-almenara & Romero-Tena, 2020).  

Los significantes “aprendizaje cooperativo” y “aprendizaje colaborativo” tienden a 
emplearse como sinónimos por algunos autores puesto que su base es el uso de técnicas que 
maximizan el aprendizaje mediante el trabajo en pequeños grupos (Ovejero, 2013). No obstante, 
considerando sus fundamentos teóricos, en esta investigación se emplearán con significados 
diferentes.  

En tal caso, se tratará el aprendizaje cooperativo desde la perspectiva de varios autores 
como el proceso de construcción del conocimiento en pequeños grupos de trabajo, de una forma 
estructurada, guiada y controlada por el docente, y donde cada integrante cumple una función 
específica que contribuye a su conocimiento individual y colectivo (Herrada Valverde & Baños 
Navarro, 2018;  Slavin, 2014; Slavin & Johnson, 1999). Por otro lado, el aprendizaje colaborativo 
se definirá desde la perspectiva de otros investigadores como un proceso no estructurado de 
construcción social del conocimiento en pequeños grupos de trabajo, y que está basado en la 
reflexión, análisis e interacción entre todos sus integrantes sin distinción de roles, para dar 
soluciones creativas a situaciones o problemas planteados por el docente o por ellos mismos. En 
este, el control y la responsabilidad del aprendizaje recae mayormente en el estudiante, siendo 
el profesor más un facilitador o guía que un experto (Díaz Barriga & Morales Ramírez, 2009; 
Peñalva Vélez & Leiva Olivencia, 2019; Roselli, 2016). 

Por último, agregar que la capacitación se considera como toda actividad planificada, 
sistémica y continua que tiene por objetivo desarrollar conocimientos, habilidades, actitudes y 
aptitudes en sus destinatarios. De esta forma, un profesional puede mejorar su desempeño, 
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responsabilidad y participación de forma significativa y eficaz en su organización (García López, 
1998). Con esto concuerdan otros académicos quienes se refieren a toda actividad dirigida a “(…) 
refrescar o reciclar conocimientos, comprender algún nuevo concepto, teoría o para reflexionar 
sobre la forma de pensar o actuar de ciertos profesionales especializados” (González & Tarragó 
Montalvo, 2008). 

Para la presente investigación se define al proceso de capacitación basado en un 
aprendizaje cooperativo-colaborativo de competencias digitales como aquel destinado a lograr 
actitudes, habilidades y conocimientos en el uso eficiente, ético y eficaz de las TIC en la labor 
docente. Esto se lograría a partir de la interacción de los participantes en grupos heterogéneos, 
con diferentes habilidades y capacidades, que trabajan para cumplir una meta común, donde 
cada uno es responsable, no solo por sí mismo sino por los logros de los demás. 

Con lo planteado hasta el momento se observa que la formación en competencias digitales 
de los docentes, es una necesidad ineludible en esta nueva normalidad, que pueden solventarse 
a través de programas basados en técnicas activas que fomenten la cooperación y colaboración 
entre docentes. Por eso, el objetivo general de este trabajo se enfoca en: Implementar un proceso 
de capacitación basado en aprendizajes cooperativo y colaborativo para mejorar las 
competencias digitales de los docentes de la Unidad Educativa Santana. Se muestra una 
propuesta innovadora no solo por incluir los recursos humanos propios de la institución, sino por 
su facilidad de replicar y mejorar continuamente, con un impacto potencial significativo a corto y 
mediano plazo en los procesos de capacitación institucional en diversos temas. 
 
MÉTODO Y MATERIALES 
 
Diseño 
 

El enfoque de la investigación fue de tipo pre-experimental con preprueba y posprueba 
de un grupo de estudio intacto. Este diseño, posee varias limitaciones sobre la inferencia de los 
resultados obtenidos pues la muestra no es designada al azar y no se dispone de un grupo control. 
No obstante, su uso se mantiene por su factibilidad de aplicación en contextos con restricciones 
para elegir a los participantes, por disponibilidad de los mismos o por cuestiones ético-legales. Se 
utiliza con cierta frecuencia en las Ciencias Sociales y Humanísticas, destacándose los campos de 
la Educación y la Psicología. Un ejemplo de ello ha sido su uso en investigaciones similares a la 
presente donde se pretende desarrollar habilidades profesionales (Salas Blas, 2013). Los métodos 
empleados dentro de este enfoque fueron el analítico-sintético e inductivo-deductivo, a través 
de una metodología mixta, cualitativa y cuantitativa (Rodríguez Jiménez & Pérez Jacinto, 2017).  
 
Participantes 
 

La población estuvo conformada por 57 docentes de la Unidad Educativa Santana, Cuenca-
Ecuador, en el periodo 2020-2021. Algunos docentes no pudieron estar presentes por otras 
responsabilidades académicas, administrativas o personales, a lo que se adicionan aquellos que 
no respondieron a los instrumentos de recolección de datos o no entregaron sus planificaciones 
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mensuales del año lectivo en cuestión. Con esto, la muestra final fue no probabilística y estuvo 
conformada por 32 participantes (56.14% del total).  
 
Procedimientos, técnicas e Instrumentos para la recolección de la información. 
 

La investigación fue ejecutada en diferentes etapas, siguiendo las recomendaciones de 
autores como García López, (1998) y González & Tarragó Montalvo, (2008). No se incluye en esta 
investigación la etapa de seguimiento, puesto que la misma se realiza posterior a los resultados 
mostrados en este trabajo.  

Determinación o diagnóstico de las necesidades de capacitación: para determinar los 
intereses de capacitación se aplicó una encuesta en la que los docentes eligieron qué áreas 
competenciales deseaban desarrollar con mayor interés en un programa de este tipo. Para ello,   
considerando las cuestiones de tiempo y recursos disponibles, se eligieron como prioritarias las 
competencias relacionadas con la información y alfabetización informacional, comunicación y 
colaboración, y creación de contenidos digitales. Todas estas áreas se enmarcaron dentro de las 
definiciones y particularidades sugeridas por Tourón et al., (2018). 

Posteriormente y para complementar lo anterior, se eligieron seis profesores con al menos 
cinco años de experiencia como docentes, que ocupan u ocuparon cargos directivos o 
administrativos en la institución en un periodo reciente. De esta forma, los participantes tuvieron 
bajo su cargo la supervisión de otros docentes, ya sea de una sola área o de varias áreas, 
incluyendo diferentes niveles educativos en la institución. A ellos, se les realizó una entrevista 
semiestructurada, la misma que, bajo su permiso explícito, se grabó a través de la plataforma 
Zoom para posteriormente ser procesada bajo condición de anonimato.  

La entrevista se organizó con un guion de preguntas abiertas siguiendo las 
recomendaciones generales de (Díaz-bravo et al., 2013). En esta se indagó sobre las competencias 
informacionales, ofimática, creación de contenidos, colaboración-cooperación en ambientes 
digitales, pedagogía digital, fomento de habilidades digitales en los estudiantes, entre otros, 
enfocadas a los docentes de la institución. La información cualitativa más relevante se resumió 
así en una Hoja de Cornell por participante, con los siguientes aspectos: puntos claves referidos a 
las competencias digitales abordadas, resumen de las intervenciones y percepciones del 
investigador. Para el procesamiento de esta información se elaboró una tabla de fortalezas y 
debilidades respecto a las competencias digitales docentes, planteadas por los entrevistados. Las 
debilidades se consideraron puntos importantes para una posible intervención o capacitación. 

Por último, se utilizó la técnica de revisión y análisis documental en las planificaciones 
docentes del primer quimestre del año lectivo en curso para caracterizar el uso de las 
competencias por los docentes de la institución. Para ello se escogió una planificación mensual 
de una de las asignaturas y nivel de cada profesor disponible. Los datos se registraron datos en 
un instrumento similar a una ficha bibliográfica, en la que se consigna el autor-nombre del 
docente, la asignatura, el curso al que corresponde la planificación, y un resumen de las 
observaciones. En este último ítem se incluyen aspectos como: técnicas didácticas y herramientas 
digitales empleadas, creación de contenidos propios, búsqueda y recuperación de recursos 
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digitales con fines didáctico-formativo, fomento de competencias digitales en los estudiantes, 
entre otros.  

Todo esto permitió determinar cuáles fueron las áreas de especial uso e interés para una 
capacitación en competencias digitales, fueron la creación de contenidos, la comunicación 
colaboración y la alfabetización informacional. En base a estas se diseñó el programa de 
capacitación. 

Elaboración y validación del programa de capacitación: para elaborar el programa se 
realizó previamente una revisión documental de la bibliografía que permitiera delimitar 
conceptualmente lo que se entendería como un programa de capacitación en competencias 
digitales y el significado de aprendizaje cooperativo y colaborativo. Unido a esto, se indagó sobre 
la utilidad de técnicas activas que incluyesen estos tipos de aprendizaje en programas de 
formación profesional, así como se identificaron y priorizaron las necesidades del personal 
docente en el tema de interés. Posteriormente, se establecieron los objetivos del programa, los 
contenidos, las técnicas a emplear, los recursos, la duración, las actividades síncronas y 
asíncronas, así como las acciones y formas de evaluar los resultados finales de la intervención. 

Con esto, el programa de capacitación quedó con los siguientes objetivos o metas de 
aprendizaje: 

 
- Objetivo general:  
Mejorar el nivel de competencias digitales en los docentes de la institución. 
 
- Objetivos específicos: 

1. Utilizar las herramientas de Google para fomentar el aprendizaje 

cooperativo-colaborativo.  

2. Utilizar herramientas digitales para crear, gamificar, evaluar, organizar contenidos y 
colaborar-cooperar en línea. 

3. Diseñar búsquedas de material didáctico e investigaciones en internet empleando 
secuencias sencillas con operadores booleanos y los recursos educativos abiertos (REA). 

4. Crear secuencias didácticas que demuestren el empleo de diferentes competencias 
digitales por parte de los estudiantes y docentes.  

La duración del programa fue de 30 horas de las cuales 20 horas se dedicaron a sesiones 
síncronas y el resto a trabajo autónomo por parte de los docentes. Los contenidos estuvieron 
divididos en cinco unidades didácticas, según las competencias a desarrollar y herramientas a 
utilizar: 1. El trabajo colaborativo con herramientas de Google; 2. Crear y compartir de contenidos 
en línea; 3. Gamificación de los aprendizajes; 4. Evaluación de los aprendizajes; 5. Buscar, 
organizar y curar contenidos de internet. 

El programa fue revisado, evaluado y comentado por un grupo de cuatro docentes: dos de 
la institución y dos fuera de ella, cada uno de ellos con más de 5 años de experiencia docente y 
con un grado académico mínimo de Magíster relacionado al ámbito de la educación. Las 
recomendaciones respecto a estructura, duración, diseño y pertinencia, fueron tomadas en 
cuenta considerando el contexto en el que se aplicaría la intervención. Concluido este paso, el 
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programa resultante fue evaluado y aprobado por la persona responsable de Talento Humano y 
la autoridad máxima de la institución con lo que fue socializado en reunión con todos los 
docentes, en la que se aclararon las dudas que surgieran del mismo.  

Implementación del proceso de capacitación: las actividades del programa fueron 
realizadas en horarios vespertinos con un promedio de dos horas de duración, y fueron 
desarrolladas con una modalidad de talleres virtuales, en grupos de trabajo cooperativo-
colaborativos. En las actividades realizadas, los equipos fueron heterogéneos considerando la 
diversidad en los niveles de competencias digitales en unas y el área académica en otras. En todos 
los casos, se presentaron guías de trabajo con los objetivos de cada actividad a realizar, la 
competencia digital a desarrollar, y la modalidad de trabajo. Con esto, los profesores trabajaron 
en salas separadas para cumplimentar un proyecto, resolver un problema o una tarea, mientras 
el docente hacía de moderador o guía por cada sala, orientando el trabajo y las dudas que 
tuvieran. Los trabajos fueron socializados en clases, en carpetas colaborativas de Google o en 
murales colaborativos en Padlet o en un grupo privado en la red social Facebook. En estos, cada 
docente pudo revisar el trabajo de sus compañeros y dejar comentarios con dudas o sugerencias 
de mejora. 

En todos los casos se insiste en que los docentes con mayor experticia en las herramientas 
y tipo de actividades a realizar, complementaran con explicaciones del funcionamiento, utilidad 
y uso de las mismas a aquellos con menor desempeño. De igual modo, todos contribuyen a 
entregar un trabajo de la mayor calidad, al aportar ideas sobre el formato, la estructura, el 
contenido y la forma de presentación.  

Como ejemplo de una de las actividades cooperativo-colaborativas realizadas, se presenta 
la siguiente empleando la técnica del Puzzle con el objetivo de desarrollar la competencia de 
Colaborar en entornos digitales empleando herramientas de Google. 

- Actividades: Los docentes realizan un resumen de cada una de las cinco áreas sobre 
competencias digitales que se tratan en la bibliografía relacionada con el curso. Para esto, los 
integrantes en cada equipo, reparten cada área a uno o dos miembros, los que posteriormente 
se reúnen con pares de otros grupos para formar equipos de expertos que resumirán sus hallazgos 
en un documento de Google compartido y colaborativo según su tema. Posteriormente, cada 
integrante regresa al equipo original a compartir lo aprendido, teniendo como tarea elaborar una 
lista de posibles competencias que se enlisten en cada área evaluada. Después, deben elaborar 
un cuestionario con una escala tipo Likert que compartirían con otros grupos para ser llenados en 
línea. Los datos obtenidos se procesarían matemáticamente y presentarían en un gráfico en una 
hoja de cálculo colaborativa de Google, para posteriormente elaborar una presentación en línea 
compartida sobre el tema. Todos estos documentos estuvieron almacenados en una carpeta 
compartida de Google Drive.  

Para las actividades asíncronas, se empleó la plataforma Canvas, donde los docentes 
encontraron un repositorio de materiales de consulta y otras actividades para profundizar en los 
contenidos, habilidades y competencias propuestas. Allí, se habilitaron los foros de discusión, 
reflexión y colaboración, y subieron las tareas enfocadas a la inclusión de las competencias 
digitales en sendas planificaciones grupales e individuales. 
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Con lo anterior se observa que estas actividades permiten el desarrollo colateral de 
habilidades en otras áreas competenciales como: alfabetización informacional, comunicación y 
creación de contenidos digitales.   

 
Medición de resultados: para determinar la efectividad del programa de capacitación en 

el aumento del nivel de competencias digitales de los docentes, se aplicó, antes y después de la 
intervención, el instrumento Competencia Digital Docente (CDD) que permite determinar la 
percepción de los profesores sobre su nivel de conocimientos y usos de las competencias digitales 
docentes (Tourón et al., 2018). En esta investigación se usaron solo las áreas competenciales 
identificadas en el levantamiento de información inicial y presentadas en el programa de 
capacitación. Cada una de estas dimensiones tuvo un coeficiente alfa de Cronbach superior a 0.80 
lo que se considera bueno por algunos autores (Celina Oviedo & Campo Arias, 2005).  

Sumado a lo anterior, se realizó una revisión documental profunda de todas las 
planificaciones de una de las asignaturas-nivel de cada docente participante separándolas por 
quimestre. Se incluyeron el módulo de diagnóstico y el trabajo final a entregar, lo que hizo un 
total de tres planificaciones por quimestre. Para este análisis se dividieron los resultados en dos 
grupos: el control que no concluyó el curso o no participó de este y el experimental, del que se 
pudo recabar toda la información. Los datos se registraron una ficha bibliográfica para observar 
si hubo algún cambio cuantitativo o cualitativo respecto al número y tipo de competencias nuevas 
incorporadas a esta documentación. 

Por último, se aplicó una encuesta sobre el nivel de satisfacción con el programa, la que 
abarcó tres dimensiones: resultados de aprendizaje, aplicabilidad y metodología. Para ello se 
diseñó una encuesta anónima con preguntas con una escala Likert de 5 niveles, siendo 1 
correspondiente a total desacuerdo y 5 total acuerdo. El coeficiente alfa de Cronbach para este 
instrumento fue de 0,71. Se agregó al cuestionario una pregunta sobre sus opiniones y 
sugerencias al curso. 
 
Procesamiento estadístico de los datos 
 

Para el procesamiento estadístico de los datos se empleó el programa SPSS v.22.0. En los 
casos que procediera, los datos cualitativos se presentaron con frecuencias absolutas y relativas. 
Los datos cuantitativos se resumieron con medidas de tendencia central como la media 
aritmética, y de variabilidad como la desviación estándar. Para estimar el tamaño o magnitud del 
efecto de la intervención se empleó el coeficiente de correlación biserial el que se interpretó de 
la siguiente forma:  Efecto bajo: r < 0,24; Efecto medio: 0,24 < r < 0,37; Efecto alto o grande: r > 
0,37, según las recomendaciones de (Fritz et al., 2012). 

Para comparar el nivel de competencias digitales, antes y después de aplicada la 
intervención, se empleó el test Wilcoxon para datos relacionados que no siguen una distribución 
normal. Para evaluar la correlación entre variables cualitativas ordinales se empleó el coeficiente 
de Spearman. Mientras que para determinar diferencias significativas entre dos grupos 
independientes se empleó el test U de Mann-Whitney, y para más de dos muestras el test de 
Kruskal-Wallis. Para evaluar la consistencia interna del instrumento para determinar el nivel de 
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competencias digitales (CDD), se empleó el coeficiente alfa de Cronbach. En todos los casos de 
pruebas de hipótesis, se empleó una significación estadística de alfa = 0,05. 
 
RESULTADOS 
 
Caracterización de la muestra de estudio. 
 

En la muestra predominaron las mujeres, así como los participantes con edades inferiores 
a los 45 años. Asimismo, se observa que la mayoría de los profesores tenía más de 10 años de 
experiencia, predominado aquellos que imparten clases en la sección secundaria (Tabla 1). 

 
Tabla 1.  

Caracterización de la muestra de estudio del grupo de experimentación. 

Variable Categorías n % 

Sexo Femenino 20 62,5 
Masculino 12 37,5 

Rango de edad 35 años o menos 11 34,4 
36-45 años 12 37,5 

Más de 45 años 9 28,1 

Años de experiencia 
docente 

Menos de 5 años 5 15,6 
5-10 años 6 18,8 

Más de 10 años 21 65,6 

Nivel educativo 
en el que imparte 

Primaria 12 37,5 
Secundaria 20 62,5 

Nota: n, se refiere al total o frecuencia absoluta de participantes en cada categoría de la variable; % se obtuvo 
respecto al total de participantes (N = 32). Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta realizada a los 
docentes. 

 
Conocimientos y usos de las competencias digitales antes y después de la intervención 
 

En la Tabla 2 y Tabla 3, se describen estadísticamente los puntajes obtenidos para 
conocimientos y usos de competencias digitales de las áreas evaluadas, antes y después de la 
intervención. De estos datos se nota que en casi todas las áreas las puntuaciones promedio se 
encuentran entre 2 y 3, lo que podría interpretarse como un nivel medio. Se observa, que las 
áreas en las que se mejoró significativamente fueron las de alfabetización informacional y la 
creación de contenidos, tanto en conocimientos como en usos. Estos resultados concuerdan con 
las mejoras constatadas en el promedio total de conocimientos y usos.  

Lo anterior se corrobora además con el coeficiente de correlación biserial, el cual en 
ambas áreas competenciales se encuentra en un nivel medio de mejora (0,24 < r < 0,37), según 
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las recomendaciones sobre la interpretación del tamaño del efecto dadas por Fritz et al., (2012). 
Asimismo, las mejoras en el uso de competencias relacionadas con el área de creación de 
contenidos digitales, se consideran grandes (r > 0,37). 

 
Tabla 2.  

Media aritmética y desviación estándar de los puntajes para el conocimiento de las diferentes 

áreas de competencias digitales, antes y después del proceso de capacitación. 

Área competencial Temporalidad 
Nivel de Conocimientos 

�̅� s p r 

Información y Alfabetización 
informacional 

Antes 2,83 0,64 
0,014 0,324 

Después 2,96 0,62 

Comunicación y colaboración Antes 3,00 0,54 
0,208 NC 

Después 3,08 0,57 

Creación de contenidos digitales Antes 2,57 0,69 
0,005 0,361 

Después 2,74 0,66 

Total Antes 2,80 0,59 
0,008 0,333 

Después 2,92 0,58 
Nota: �̅� se refiere a la media aritmética; s se refiere a la desviación estándar; p es la probabilidad de error tipo 
1 en las pruebas de hipótesis. NC: No calculado por no ser significativo. r: tamaño del efecto. Fuente: Elaboración 
propia a partir de la encuesta realizada a los docentes. 

 

 
Tabla 3.  

Media aritmética y desviación estándar de los puntajes para el uso de las diferentes áreas de 

competencias digitales, antes y después del proceso de capacitación. 

Área competencial Temporalidad 
Nivel de Uso  

�̅� s p r 

Información y Alfabetización 
informacional 

Inicial 2,74 0,64 
0,031 0,282 

Final 2,88 0,59 

Comunicación y colaboración Inicial 2,83 0,55 
0,051 NC 

Final 2,96 0,63 

Creación de contenidos digitales Inicial 2,32 0,63 
0,003 0,372 

Final 2,56 0,64 

Total Inicial 2,63 0,58 
0,011 0,317 

Final 2,80 0,55 
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Nota: �̅� se refiere a la media aritmética; s se refiere a la desviación estándar; p es la probabilidad de error tipo 
1 en las pruebas de hipótesis. NC: No calculado por no ser significativo. r: tamaño del efecto. Fuente: Elaboración 
propia a partir de la encuesta realizada a los docentes. 

 

 
Aunque, los promedios de conocimientos de las competencias evaluadas mostraron en 

general cierto incremento en las puntuaciones finales del test, solo algunas resultaron 
estadísticamente significativas para la muestra de estudio, las cuales se resumen en la Tabla 3. A 
excepción de la competencia relacionada con la evaluación de fuentes y de recursos digitales, 
todas las demás competencias fueron tratadas directa o indirectamente dentro de las actividades 
colaborativas del programa de capacitación.  

Por otro lado, la Tabla 4 muestra las competencias digitales por área que resultaron en 
una mejora estadísticamente significativa en cuanto a la percepción de su uso. Los datos 
concuerdan en parte con los de la tabla anterior, aunque en este caso, todas fueron desarrolladas 
de forma síncrona o asíncrona durante el curso. Se resalta que, en casi todas las demás 
competencias, se registran promedios finales del test, levemente superiores a los iniciales, 
aunque no fueron cambios estadísticamente significativos. 

Del análisis del tamaño del efecto (r) en estas tablas se resalta una mejora de nivel medio 
en el conocimiento de todas las competencias con diferencias estadísticamente significativas, las 
cuales fueron tratadas en el programa de capacitación. Algo similar se observa en el uso de las 
competencias digitales, con mejoras de nivel medio en casi todas, a excepción de las 
Herramientas para elaborar pruebas de evaluación y Herramientas para crear presentaciones, en 
las que la mejora fue grande. 
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Tabla 3.  

Competencias digitales en las que los docentes mejoraron su conocimiento de forma significativa. 

Área competencial Competencia digital Temporalidad 

Nivel 

Conocimientos 
 

�̅� s p r 

Información y 

Alfabetización 

informacional 

Estrategias de navegación por internet Inicial 2,91 0,89 
0,007 0,339 

Final 3,19 0,74 

Reglas o criterios para evaluar críticamente el 

contenido de una web. 

Inicial 2,84 0,85 
0,034 0,265 

Final 3,03 0,69 

Criterios para evaluar la fiabilidad de las fuentes 

de información, datos, contenido digital, etc. 

Inicial 2,78 0,87 
0,020 0,292 

Final 3,00 0,76 

Herramientas para el almacenamiento y gestión 

de archivos y contenidos compartidos 

Inicial 2,97 0,65 
0,012 0,312 

Final 3,28 0,77 

Comunicación y 

colaboración 

Espacios digitales para compartir archivos, 

imágenes, trabajos, etc. 

Inicial 3,16 0,57 
0,033 0,267 

Final 3,41 0,71 

Herramientas para el aprendizaje compartido o 

colaborativo 

Inicial 2,97 0,54 
0,005 0,354 

Final 3,22 0,55 

Creación de contenidos 

digitales 

Herramientas para elaborar pruebas de 

evaluación. 

Inicial 2,91 0,64 
0,012 0,312 

Final 3,22 0,71 

Herramientas para crear vídeos didácticos. Inicial 2,94 0,62 
0,011 0,316 

Final 3,19 0,64 

Herramientas que ayuden a gamificar el 

aprendizaje 

Inicial 2,71 0,95 
0,012 0,312 

Final 3,03 0,78 

Herramientas para reelaborar o enriquecer 

contenido en diferentes formatos 

Inicial 2,75 0,84 
0,008 0,334 

Final 3,06 0,80 
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Nota: �̅� se refiere a la media aritmética; s se refiere a la desviación estándar; p es la probabilidad de error tipo 1 en las pruebas de hipótesis. r: 

tamaño del efecto. Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta realizada a los docentes. Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta 

realizada a los docentes. 

 

 

Tabla 4.  

Competencias digitales en las que los docentes mejoraron su uso de forma significativa. 

Área competencial Competencia digital Temporalidad 
Nivel de Uso  

�̅� s p r 

Información y 

Alfabetización 

informacional 

Herramientas para el almacenamiento y gestión 

de archivos y contenidos compartidos 

Inicial 2,81 0,64 
0,046 0,250 

Final 3,06 0,80 

Estrategias de gestión de la información Inicial 2,31 0,86 
0,046 0,250 

Final 2,56 0,84 

Comunicación y 

colaboración 

Redes sociales, comunidades de aprendizaje, 

etc. para compartir información y contenidos 

educativos. 

Inicial 2,65 0,86 

0,032 0,268 
Final 3,00 0,80 

Herramientas para el aprendizaje compartido o 

colaborativo. 

Inicial 2,53 0,72 
0,005 0,355 

Final 2,88 0,75 

Creación de contenidos 

digitales 

Herramientas para elaborar pruebas de 

evaluación. 

Inicial 2,50 0,80 
0,002 0,390 

Final 2,97 0,74 

Herramientas para crear presentaciones. Inicial 2,91 0,59 
0,000 0,484 

Final 3,38 0,61 

Herramientas que faciliten el aprendizaje como 

infografías, gráficos interactivos, mapas 

conceptuales, líneas de tiempo, etc. 

Inicial 2,72 0,73 

0,005 0,355 
Final 3,09 0,69 

Herramientas que ayuden a gamificar el 

aprendizaje 

Inicial 2,41 0,97 
0,007 0,338 

Final 2,69 0,78 
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Herramientas para reelaborar o enriquecer 

contenido en diferentes formatos. 

Inicial 2,56 0,88 
0,018 0,296 

Final 2,91 0,8 

Nota: �̅� se refiere a la media aritmética; s se refiere a la desviación estándar; p es la probabilidad de error tipo 1 en las pruebas de hipótesis. r: tamaño 

del efecto. Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta realizada a los docentes. Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta realizada a 

los docentes. 
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Usos de las competencias digitales docentes en las planificaciones didácticas. 
 

La Figura 1 muestra la frecuencia relativa de incorporación de nuevas competencias 
digitales a las planificaciones didácticas durante el segundo quimestre del año y en el trabajo final 
del curso para el grupo que participó en el estudio (n = 32) y para aquellos que no lo culminaron 
o no participaron de este (n= 9). Se puede notar una clara diferencia entre ambos (p<0,001), con 
una mediana de 4 competencias digitales en el grupo experimental vs. 1 en el grupo control. De 
igual modo, solo los docentes que participaron del proceso de formación incluyeron 6 o más 
competencias nuevas en este periodo. Las mejoras se observan principalmente en el área de 
creación de contenidos digitales (creación de videos enriquecidos, presentaciones en línea, 
podcast, evaluaciones gamificadas, entre otras), y en menor con la comunicación y colaboración 
(uso colaborativo de herramientas de Google) y la información y alfabetización informacional 
(localización de recursos educativos en diferentes formatos). De esta forma, estos resultados 
concuerdan con los observados en las Tablas 3 y 4, previamente analizadas.  
 
Figura 1.  

Frecuencia de uso de nuevas competencias digitales en las planificaciones didácticas del segundo 

quimestre. 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta realizada a los docentes. 

  
Adicionalmente, estos resultados muestran concordancia con el nivel de uso de las 

competencias digitales después de la capacitación, con un coeficiente de correlación de 
Spearman positivo (Rho = 0,405, p = 0,021). Se observa entonces que, según los datos finales del 
test, a mayor percepción de uso de las competencias digitales, mayor es la frecuencia con la que 
los docentes incorporan estas en sus planificaciones (Tabla 5). Se observa que el conocimiento y 
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usos previos, así como el conocimiento después de la aplicación de la capacitación no tuvieron 
una relación con el número de nuevas competencias incorporadas a las planificaciones.  

 
Tabla 5.  

Correlación entre el puntaje promedio para el conocimiento y usos de las competencias digitales 

en el test vs. el total de competencias nuevas incorporadas a las planificaciones.  

 

Variable Número de competencias incorporadas en las 

planificaciones 

rs p 

Nivel de conocimientos test inicial 0,122 0,506 

Nivel de conocimientos test final 0,169 0,356 

Nivel de uso test inicial 0,267 0,140 

Nivel de uso test final 0,405 0,021 

Nota: rs, coeficiente de correlación de Spearman; p, probabilidad de error tipo I. Fuente: Elaboración propia a 

partir de la encuesta realizada a los docentes. 

 

 

 

Análisis de las variables intervinientes 
 

El promedio en el uso y conocimiento en el puntaje total del test no difiere 
significativamente por sexo, ni antes ni después de aplicada la capacitación. Tampoco se 
observan estas diferencias respecto al nivel educativo en el que se desempeña cada docente. En 
el caso de los grupos de edad (Tabla 6) se observó cierta mejoría entre el r y el después de la 
aplicación del test de competencias digitales. Sin embargo, estas diferencias solo fueron 
significativas en el intervalo de 35 a 45 años, tanto para el conocimiento como para los usos, con 
tamaños de efecto medio o moderados. Igualmente, se observa una tendencia a ser menor el 
puntaje promedio obtenido, según la edad de los participantes, independientemente de la 
temporalidad, lo que significa que, a mayor rango de edad, menor es el puntaje en el test. A pesar 
de esto, las diferencias solo fueron estadísticamente significativas para las medias aritméticas de 
los conocimientos antes y después de aplicar la intervención (p=0,029 y p=0,027, 
respectivamente). 
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Tabla 6.  
Comparación de los puntajes para el nivel de conocimiento y usos de las competencias digitales, 

antes y después del proceso de capacitación según grupos de edad. 

Grupo de 

edad 

Temporalidad Nivel de Conocimientos Nivel de Uso 

�̅� s p �̅� s p 

< 35 años Inicial 3,14 0,60 
0,374 

2,81 0,68 
0,131 

Final 3,24 0,50 2,96 0,52 

35-45 años Inicial 2,70 0,47 
0,021 

2,67 0,43 
0,019 

Final 2,89 0,42 2,96 0,41 

>45 años Inicial 2,51 0,57 
0,477 

2,35 0,58 
0,779 

Final 2,58 0,67 2,39 0,59 

Nota: �̅� se refiere a la media aritmética; s se refiere a la desviación estándar; p es la probabilidad de error tipo 1 

en las pruebas de hipótesis. Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta realizada a los docentes. 

 
Los resultados sugieren que, en los docentes de menor experiencia, el conocimiento 

(inicial y final) y el uso de las competencias digitales (inicial) es mayor que en los de mayor tiempo 
ejerciendo la docencia (p=0,004; p=0,010; p=0,049, respectivamente). Asimismo, se nota que la 
mejora en las puntuaciones antes y después del programa de capacitación solo mejoraron 
significativamente en los profesores con 10 o más años impartiendo docencia (Tabla 7). Estas 
mejoras fueron pequeñas para el nivel de conocimientos, pero medias para el nivel de usos. 
 
Tabla 7. 
Comparación de los puntajes para el nivel de conocimiento y usos de las competencias digitales, 

antes y después del proceso de capacitación según años de experiencia. 

Años de 

experiencia 
Temporalidad 

Nivel de Conocimientos Nivel de Uso 

�̅� s p �̅� s p 

< 5 años Inicial 3,59 0,27 
0,686 

3,28 0,49 
0,500 

Final 3,61 0,29 3,29 0,50 

5-10 años Inicial 2,77 0,55 
0,345 

2,44 0,51 
0,116 

Final 2,88 0,46 2,65 0,38 

>10 años Inicial 2,62 0,51 
0,016 

2,52 0,53 
0,038 

Final 2,78 0,55 2,73 0,56 

Nota: �̅� se refiere a la media aritmética; s se refiere a la desviación estándar; p es la probabilidad de error tipo 1 

en las pruebas de hipótesis. Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta realizada a los docentes. 
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Resultados de la encuesta de satisfacción 
 

En el Figura 2 se observa el promedio del nivel de satisfacción de los docentes con 
aspectos relevantes del curso recibido, bajo una escala de cinco puntos. En este caso, solo 
respondieron la encuesta anónima 30 de los participantes. 

En cuanto al nivel de aprendizajes autopercibidos, la mayoría de los docentes (90%) 
puntúa en la encuesta en los niveles 4 y 5, por lo que consideran que han aprendido bastante o 
mucho durante los talleres. Algo similar ocurre con la percepción de aplicabilidad de los 
conocimientos adquiridos en su contexto actual (90%), así como con el hecho de que la 
metodología empleada, basada en aprendizajes cooperativo-colaborativo, se pueda extender o 
adaptar a nuevos cursos o talleres en la institución (93%). En estas dos últimas se resalta que el 
60 % y 70 % de los participantes dieron una puntuación máxima en la escala adoptada. 

Se debe resaltar que, en las categorías de resultados de aprendizaje y metodología 
empleada en la capacitación, ningún docente puntuó por debajo de la media de la escala 
empleada. Esto no ocurrió así en la Aplicabilidad de lo aprendido, donde un docente indicó que 
es poco probable que pueda utilizar el conocimiento o habilidades adquirida en sus actividades 
o planificaciones (puntuación = 2).  
 
Figura 2.  

Nivel medio de satisfacción de los docentes respecto a la capacitación recibida. 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta realizada a los docentes. 

 
En cuanto a la percepción global del curso, la mayoría de los comentarios fueron positivos, 

los que se resumen en la opinión de uno de los participantes: “Ojalá la institución siga con estos 
procesos de capacitación colaborativa porque nos enriquecemos de las experiencias de otros.” 
No obstante, se identificaron algunas limitaciones y recomendaciones para futuras 
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capacitaciones de este tipo. En cuanto a las primeras, un participante resalta la falta de tiempo 
para aplicar lo aprendido en los talleres, mientras otros indican cuestiones relacionadas con la 
falta de involucramiento de algunos en las tareas grupales y las posibles diferencias o problemas 
de comunicación entre áreas o secciones académicas. 

Hubo varias recomendaciones por parte de los profesores, las cuales se agruparon en dos 
grupos, de acuerdo a su orientación: aquellas que se enfocan hacia la organización y las que se 
refieren a la metodología empleada. En las primeras parece existir un consenso de que las 
actividades podrían fluir de una manera más adecuada si se realizaran por áreas de estudio 
(grupos de asignaturas afines) y/o por secciones separadas (primaria y secundaria). Se agregan 
acá las que solicitan más tiempo y que se revise el horario, preferiblemente en jornadas 
laborables.  

En cuanto a las recomendaciones dentro del segundo grupo o de la metodología, se 
recomienda considerar las diferencias individuales, pues a algunos les toma más tiempo la 
realización de las actividades planteadas dentro de un grupo colaborativo. Asimismo, los 
encuestados sugieren reducir la profundidad de las tareas a desarrollar y el número de 
aplicaciones, centrándose en aquellas que podrían ser de interés y utilidad común. Por último, 
como aspecto positivo resaltan la posible utilidad que pudieran tener las redes sociales y los 
repositorios de recursos creados durante las actividades realizadas, los que proponen se 
mantengan y enriquezcan en el tiempo.  
 
 
DISCUSIÓN  
 

El nivel medio de competencias digitales docentes detectado en el presente trabajo es 
coherente con los resultados de otras investigaciones previas en Ecuador. Sin embargo, se resalta 
que en el país los estudios publicados sobre este tema son escasos y difíciles de contrastar, ya 
sea por su metodología, instrumentos o muestreo empleados. Tal es el caso de una investigación 
realizada por Valdivieso & Gonzáles, (2016) en instituciones educativas públicas y privadas del 
cantón Loja, en la que también se observa un nivel medio en la percepción de los profesores en 
este tema, pero expresada con diferentes matices según el área evaluada. De esta manera, se 
observó un perfil elevado en el manejo de recursos técnicos (computador, accesorios, etc.), 
medio a bajo en la inclusión de la tecnología en los procesos de desarrollo profesional (búsqueda 
eficaz de información, comunidades virtuales, etc.), así como en el área pedagógico-didáctica 
(inclusión eficaz de las TIC y los recursos digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje)  y 
éticos, sociales y legales (uso de las TIC para involucrar a toda la comunidad educativa), bajo en 
la inclusión de la tecnología para la mejora de la gestión escolar. 

Con lo anterior concuerdan otros trabajos realizados en docentes universitarios en el país. 
Tal es el caso de una investigación en la Universidad Central del Ecuador, donde se observan 
dificultades en la mediación pedagógica de las TIC para mejorar la calidad del proceso de 
enseñanza-aprendizaje (Cobos Velasco et al., 2019). A estos se agregan los resultados de una 
pesquisa en la Universidad Técnica del Norte, en la que menos del 50 % de los participantes se 
perciben en un nivel avanzado de competencias en alfabetización informacional, comunicación 
y colaboración, y creación de contenidos, entre otras (Basantes-Andrade et al., 2020) 
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A nivel Iberoamericano, se observa una diversidad en los marcos de competencias 
digitales y poblaciones estudiadas, lo que hace difícil contrastar los resultados. Una investigación 
realizada en docentes universitarios de España y Costa Rica con un instrumento similar al del 
presente trabajo, mostró que el nivel fue medio en aquellas detalladas en el presente estudio, 
coincidiendo en la creación de contenidos como la menos puntuada (Pérez-Escoda et al., 2020). 
Este nivel se observa en otros trabajos en España (Falcó Boudet, 2017; Fernández-Cruz & 
Fernández-Díaz, 2016; Hinojo Lucena et al., 2019), además de Portugal (Dias-Trindade et al., 
2020); , Perú (Cateriano-Chavez et al., 2021; Sánchez Trujillo & Rodríguez Flores, 2021), Chile y 
Uruguay (Silva et al., 2019), México (López-Ibarra, 2020; Pozos Pérez & Tejada Fernández, 2018), 
Ecuador (Cobos Velasco et al., 2019; Revelo-Rosero et al., 2019), y Colombia (Martínez-Garcés & 
Garcés-Fuenmayor, 2020). 

Estas pesquisas aportan evidencias adicionales de que las diferencias respecto a las 
variables sociodemográficas (sexo, edad, etc.), de formación académica (titulación, años de 
experiencia, etc.) y nivel educativo (primario, secundario, universitario, etc.), varían 
significativamente según la población objeto de estudio. No obstante, algunos reportes indican 
que puede existir una correlación negativa entre el nivel de competencias digitales con la edad y 
con los años de experiencia (Mortis Lozoya et al., 2013; Revelo-Rosero et al., 2019) tal y como se 
observó en la presente investigación.  

Por todo lo anterior, varios autores insisten en la necesidad de impulsar programas de 
formación permanente para desarrollar las competencias digitales docentes en el país, 
independientemente del nivel educativo en el que el profesional se desempeñe (Cobos Velasco 
et al., 2019; Orozco Cazco et al., 2016; Revelo-Rosero et al., 2019; Valdivieso & Gonzáles, 2016). 
A pesar de esto, a nivel nacional se observan pocas iniciativas encaminadas a establecer políticas 
o estrategias de capacitación relacionadas con este tema, las que se tornan aún más escasas 
cuando se refieren a docentes de niveles educativos primario, secundario o bachillerato. 

Una experiencia en estos temas se desarrolló en la Universidad Técnica del Norte 
(Ecuador), durante la formación de Tutores Virtuales (Basantes-Andrade et al., 2020). Para ello 
emplearon la técnica de casos con un curso de formación en un ambiente virtual de aprendizaje. 
Sus resultados muestran un aumento bastante alto en la frecuencia de docentes que se perciben 
con competencias digitales de nivel avanzado en todas las áreas evaluadas, siendo en algunos 
casos más del doble del valor inicial. Esto podría verse como muy superior a lo que se reporta en 
el presente estudio con una metodología de aprendizaje colaborativo-cooperativo; no obstante, 
no se puede establecer una comparación más a fondo pues no se describen detalles importantes 
como la duración del programa de capacitación, así como el puntaje promedio obtenido en cada 
área competencial, entre otras.  

A lo descrito anteriormente se puede agregar que el trabajo mencionado solo se enfoca 
en dos competencias relacionadas con la información y alfabetización informacional, tres en 
comunicación y colaboración, y tres en creación de contenidos digitales con muy escasas 
herramientas para cada una de estas áreas, muy por debajo a lo que se desarrolló en la actual 
propuesta. Esto permite concentrar esfuerzos y recursos en el desarrollo de conocimientos, 
habilidades y destrezas en un programa más concreto, y por ende maximizar los beneficios 
observados, lo que fue parte de las recomendaciones dadas por parte de los profesores 
participantes en este estudio. No obstante, tal diseño limita el aprovechamiento de la pluralidad 
de experiencias que poseen los docentes de cada institución educativa, solo a unas escasas 
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competencias. Compartir con sus pares las vivencias positivas y negativas en la inclusión de las 
TIC en los procesos didácticos, así como la búsqueda colectiva de posibles soluciones a problemas 
observados durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, permite, como se observó en la 
presente investigación, enriquecer y diversificar tanto el conocimiento como el uso individual y 
de la comunidad de diferentes competencias digitales. De esta forma, cada docente puede elegir 
entre múltiples opciones, aquellas herramientas más adecuadas según su formación, nivel 
educativo al que imparten, objetivos, actividades y resultados de aprendizaje esperados, entre 
otros.  

Otro trabajo similar al presente fue realizado en España. En este se emplearon diferentes 
metodologías activas basadas en un aprendizaje colaborativo en estudiantes de pregrado de 
Didáctica de la Matemática para la Educación Primaria (Romero-García et al., 2020). Los 
resultados indican mejoras significativas tanto en conocimiento como en el uso de las 
competencias en la mayoría de las áreas evaluadas, siendo mejores en la Creación de Contenidos 
Digitales y en la Información y Alfabetización Informacional, similar a lo observado en la presente 
investigación. Las diferencias en el impacto de la intervención respecto a al reportado en la actual 
propuesta, pueden relacionarse significativamente de los objetivos de aprendizaje y enfoques en 
cada una de las actividades y tareas ejecutadas, así como a las diferencias de base en las 
poblaciones estudiadas.  

Se resaltan las diferencias respecto al tamaño del efecto observado en ambos estudios, 
puesto que, en las áreas mencionadas, los autores determinan un impacto elevado del proceso 
de capacitación vs. al moderado constatado en la presente intervención. Esto podría explicarse 
por las diferencias notables en cuanto a las muestras evaluadas, ya que en el primero se analizan 
solo estudiantes universitarios en formación y, por ende, una muestra que puede ser mucho más 
homogénea en cuanto a edad e interacción con la tecnología. Por su parte en este trabajo 
contrastan los docentes con diferente formación académica, años de experiencia y edades. En 
este sentido, múltiples autores resaltan las diferencias en cuanto a la actitud, uso y percepción 
de beneficios que tienen las TIC en la vida diaria y el aprendizaje de las personas, diferenciándolas 
en diferentes generaciones digitales (Cárdenas García & Cáceres Mesa, 2019; Hernández 
Hernández et al., 2014; Monsalve-lorente & Elizabeth, 2020; Romero Carbonell & Minelli 
DeOliveira, 2011).  

Asimismo, hubiera sido pertinente en el trabajo de Romero-García et al., (2020), 
determinar la magnitud del efecto de la intervención considerando el nivel de las competencias 
digitales entre el grupo control y experimental, puesto que al parecer solo se enfocó en el cambio 
en este último grupo. Esta limitación es parcialmente compartida con el presente estudio, puesto 
que el diseño de pretest-postest en un solo grupo experimental no permite determinar cuán 
importante es el cambio atribuible a la intervención en sí misma y cuál ha sido propia de la 
autoformación individual del docente ante los retos planteados. A pesar de esto, en la propuesta 
actual se pudo notar un cambio significativo en el número de nuevas competencias digitales que 
los docentes que participaron incorporaron a sus planificaciones didácticas durante el periodo 
que duró el estudio vs. a los que no lo hicieron. Esta relación fue aproximadamente de 4:1, lo que 
apoyaría en parte la idea de que la intervención realizada tuvo un significativo impacto en este 
tema. 

Por último, cabe destacar otra investigación realizada en estudiantes de Universidad 
Nacional de Chimborazo, Ecuador. En esta, se utilizó un diseño cuasi-experimental con grupo 
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control y experimental intactos de 30 integrantes cada uno, con pretest y postest. Las 
competencias desarrolladas fueron: búsqueda de información, manejo de recursos web, 
comunicación y colaboración, y se trataron a través de 15 sesiones (30 h en total, 4 h semanales) 
con actividades cooperativas. Los resultados muestran un cambio significativo en la percepción 
de los participantes sobre su nivel general de competencias digitales, antes y después de la 
intervención en ambos grupos, siendo mayor en el grupo experimental. Esta tendencia se 
comportó de forma similar en todas las áreas competenciales analizadas (Morocho Lara, 2018), 
lo que sugiere, tal y como se observa en la presente intervención, un impacto positivo de las 
técnicas cooperativas en la variable dependiente competencia digital.  

Aparte de las diferencias en las muestras estudiadas, así como en las técnicas activas, los 
instrumentos y formas de procesar los resultados, se debe considerar que el trabajo anterior se 
basó solamente en los resultados de la percepción de los participantes a través de una encuesta 
inicial y final. Tampoco muestra un contraste de resultados respecto a nivel de uso real de las 
diferentes competencias analizadas, ni aporta un análisis que permita contrastar el tamaño del 
efecto de la intervención sobre el cambio observado en la variable dependiente, como en la 
presente investigación.  

Con el contraste y análisis realizado en párrafos anteriores, los resultados mostrados en 
este trabajo apoyan la idea de que el proceso de capacitación basado en metodologías activas de 
aprendizaje cooperativo-colaborativo, pudo mejorar las competencias digitales de los docentes 
de la institución educativa en la que se desarrolló. Tales planteamientos encuentran sustento en 
los aportes teóricos de importantes autores tanto desde el ámbito pedagógico como psicológico, 
tal y como se describe a continuación.  

Desde una perspectiva cognitiva los resultados podrían explicarse si se considera que los 
participantes aprendieron a través de la interacción con sus pares, pues en los grupos de trabajo 
cooperativo-colaborativos, aparecen conflictos socio-cognitivos individuales que, a través de 
complejos procesos de negociación en los que se superponen esquemas, creencias y actitudes, 
conducen a un nuevo conocimiento. Tales planteamientos se complementan con la concepción 
vygotskiana de la zona de desarrollo próximo, en la que se distinguen el nivel evolutivo real de la 
persona, dado por las tareas que puede realizar de forma independiente, y el nivel potencial que 
se relaciona con la capacidad de poder resolver otras tareas con la guía del docente o la 
cooperación de sus compañeros (Onrubia & Mayordomo, 2016; Slavin, 2014; Slavin & Johnson, 
1999). De esta manera, la cooperación o colaboración entre iguales con diferentes niveles de 
competencias digitales, favorece el crecimiento cognitivo, pues es probable que estén operando 
en las zonas de desarrollo próximo de los demás. Así, cada individuo puede actuar como modelos 
cognitivos y conductuales más avanzados en sus propios grupos de trabajo. 

De lo mencionado anteriormente se puede notar que el conflicto sociocognitivo individual 
surge precisamente de la interacción comunicativa entre los integrantes del grupo al tener 
diferentes perspectivas sobre un mismo tema. En tal caso se podría considerar como referente 
teórico a la “ley genética general del desarrollo cultural” de Vigotsky, dentro de un enfoque de 
la Intersubjetividad. De esta forma se considera que la relación con los pares no implica 
solamente una confrontación de diferentes puntos de vista, sino también “(...) la posibilidad de 
construir una real intersubjetividad a partir de la convergencia de individualidades, donde lo 
colectivo es irreductible a lo individual.” (Roselli, 2016). Con esto, la utilidad de una experiencia 
sociocomunicativa en un contexto de aprendizaje colaborativo se debe, además del acceso a 
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múltiples puntos de vista, a los beneficios derivados de la coordinación social en sí misma. En 
este proceso el estudiante se individualiza y autorrealiza, mediante la reconstrucción sistemática 
de sus conocimientos, primero en la interacción con otros (interindividual) y después a nivel del 
propio individuo (intraindividual), en lo que algunos denominan “ley de la doble formación del 
desarrollo” (Galindo González et al., 2012).  

Por último, se deben resaltar las limitaciones de esta investigación, las que se centran 
fundamentalmente en su enfoque pre-experimental para determinar el impacto del proceso de 
capacitación en el nivel de competencias digitales. En este tipo de experimentos, la falta de 
aleatorización y el mínimo control de variables extrañas, no permiten asegurar la validez interna 
del estudio, puesto que con sus resultados no se puede determinar si el cambio en la variable 
dependiente (nivel de conocimientos y usos de competencias digitales) se deba exclusivamente 
a la variable independiente (programa de capacitación). Por esta razón, este diseño no es muy 
significativo en la construcción de teorías científicas, aunque puede apoyarse en estas para 
explicar los resultados de la intervención. A pesar de ello, algunos autores consideran que son 
muy útiles en el campo aplicado a la educación, cuando existen limitaciones para establecer 
experimentos y cuasiexperimentos, como en el que se desarrolló el presente trabajo (Salas Blas, 
2013).  

Para reducir un poco el margen de error señalado en el párrafo anterior se realizó la 
revisión documental sobre el uso de nuevas competencias digitales entre los profesores que 
participaron en el curso y los que no, la que aportó evidencias de que, al menos parcialmente, el 
impacto de la intervención fue significativo. A esto se suman las opiniones positivas de la mayoría 
de los participantes respecto a la percepción de sus aprendizajes, la metodología y la aplicabilidad 
de lo aprendido. Aun así, esto debe tomarse con precaución puesto que existen muchas variables 
extrañas intervinientes que no se pudieron controlar y que podrían modificar los resultados. Por 
ejemplo, la muestra utilizada, al ser muy pequeña, no permitió realizar un análisis estratificado 
de los datos respecto a otros factores que se relacionaron con las mejoras observadas como la 
edad y años de experiencia.  

 
 

CONCLUSIONES 
 

La formación docente en competencias digitales constituye una necesidad que se arrastra 
desde antes de la pandemia por COVID 19 y que se hizo más evidente y urgente durante el 
confinamiento obligatorio por esta enfermedad. Por ello, encontrar estrategias de capacitación 
fáciles de replicar, ajustadas a las necesidades reales de cada institución, y con un bajo nivel de 
inversión como la que se implementó en este trabajo, serían temas prioritarios para el desarrollo 
de los conocimientos, habilidades y actitudes enfocadas a la inserción eficaz de las tecnologías 
en los procesos de enseñar y aprender. 

Los resultados de este estudio indicaron un nivel medio a bajo en cuanto a las 
competencias digitales en los docentes de la institución, lo que justificó aún más el requerimiento 
de una intervención para suplir estas deficiencias, en un contexto de educación remota con 
ayuda de las TIC. Así, el programa de capacitación diseñado quedó conformado por tres áreas 
competenciales diferentes y que fueron seleccionadas según su prioridad e intereses de los 
propios docentes: la creación de contenidos digitales, la comunicación y colaboración en línea, y 
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la información y alfabetización informacional. Por su parte, la implementación se basó en una 
metodología activa, con secuencias de actividades de aprendizaje cooperativo-colaborativas, a 
través de proyectos y/o tareas dirigidas donde cada profesor, en grupos heterogéneos, era 
partícipe y responsable principal de su adquisición de conocimientos y habilidades, al mismo 
tiempo ayudaba a otros en este aspecto.  

El programa de intervención ya implementado se relacionó con una mejora moderada en 
el conocimiento y uso de diferentes competencias en todas las áreas evaluadas, siendo la 
creación de contenidos digitales, la más beneficiada. Esto se constata también en las 
planificaciones didácticas individuales, con un mayor uso de tales habilidades y conocimientos 
adquiridos, al compararlo con el estado inicial y con el grupo de profesores que no siguieron el 
curso o que no lo completaron. De este modo, los resultados del presente estudio sugieren que 
el proceso de capacitación basado en estrategias activas de aprendizaje fundamentadas en la 
colaboración y cooperación, podría ser de utilidad en la formación profesional en el tema de 
interés, al menos en la institución analizada.   

Además de lo anterior, la propuesta fue bien aceptada por los participantes, con una 
apreciación muy significativa respecto a sus aprendizajes, la metodología empleada y la 
aplicabilidad de lo aprendido. A esto se agrega de que es relativamente sencilla de aplicar y 
replicable a diferentes actores, materias o áreas del conocimiento y a otras instituciones 
educativas en un contexto similar. Así, no solo haría partícipes a los docentes de su propio 
aprendizaje, sino que también los convertiría en formadores de otros compañeros, desarrollando 
una verdadera integración y cultura de comunidad educativa. 

A pesar de lo anterior, los resultados obtenidos deben tomarse con cautela por el tipo de 
diseño de la investigación, en la que se tuvieron dificultades para el control de variables y la 
aleatorización de la muestra de estudio. Esto puede traer implícito dificultades o sesgos de 
apreciación, puesto que no existe representatividad de la población de docentes de la institución, 
ni tampoco se pueden controlar variables extrañas que puedan incidir sobre los resultados. Tal 
es el caso de la edad y los años de experiencia, los que se relacionaron con los resultados de 
mejora observados. Sin embargo, los autores consideran que este trabajo puede convertirse en 
un importante punto de partida para el rediseño institucional de capacitaciones aprovechando 
los recursos humanos y materiales disponibles en la institución. 

Como continuidad de este proyecto se propone evaluar a mediano plazo el impacto en el 
uso de las competencias digitales por parte de los docentes, así como mantener una continuidad 
en la mejora de estas empleando otras estrategias más asíncronas, como las comunidades 
virtuales de aprendizaje, las redes sociales, los cursos masivos abiertos y en línea (MOOC), entre 
otros. A esto se une la necesidad de ampliar esta experiencia a los estudiantes, como 
beneficiarios directos de este tipo de intervenciones. Por último, se sugiere extender la 
metodología basada en los aprendizajes cooperativo-colaborativos a otras áreas de formación 
necesarias en la institución, para validar su utilidad y replicabilidad en otras disciplinas o temas 
de interés común, considerando las recomendaciones organizativas y metodológicas sugeridas 
por los profesores.  
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