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RESUMEN 
Las competencias digitales CD en el trabajo de la educación superior tecnológica son un campo 
dinámico y crucial para formar estudiantes que están frente a las demandas de las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC) y su impacto en el ámbito educativo.  Los procesos de 
ejecución, actuación y capacitación de los estudiantes en el ámbito tecnológico han cambiado 
debido a la revolución tecnológica digital y la Inteligencia Artificial (IA). La evaluación de las 
habilidades digitales de los estudiantes de tres universidades tecnológicas sirve como base para 
la investigación. Los resultados se derivan de una evaluación de las habilidades digitales de los 
estudiantes de tres universidades tecnológicas. Los resultados muestran claramente la 
competencia que han adquirido durante s u formación profesional de los estudiantes, este estudio 
proporciona información sobre las propuestas de manejo adecuado de la sociedad del 
conocimiento que viene marcada por la utilización de CD en todos los sectores, especialmente 
en el sector educativo de nivel superior tecnológico, para contribuir al dominio de competencias 
digitales en el desarrollo integral de su formación profesional.  Por otro lado, se discuten nuevas 
tendencias en el panorama de los entornos de aprendizaje virtuales y su relación con la 
educación universitaria.  
Palabras clave: Competencia digital., Alfabetización Digital Inteligencia artificial., Educación 
Superior 
 

 
ABSTRACT 

Digital DC competencies in the work of technological higher education are a dynamic and crucial 
field to train students who are facing the demands of information and communication technologies 
(ICT) and their impact on the educational field.  The processes of execution, performance and 
training of students in the technological field have changed due to the digital technological 
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revolution and Artificial Intelligence (AI). The assessment of students' digital skills from three tech 
universities serves as the basis for research. The results are derived from an assessment of the 
digital skills of students from three technological universities. The results clearly show the 
competence that students have acquired during their professional training. This study provides 
information on the proposals for the appropriate management of the knowledge society that is 
marked by the use of DC throughout the world. 
Keywords: Digital Competence, Digital Literacy, Artificial Intelligence, Higher Education 
 
1. INTRODUCCIÓN 
Como señala Pozuelo (2014), la gestión de las competencias digitales (CD) configura el 
aprendizaje básico al asumir que las escuelas técnicas deben realizar un desarrollo tecnológico 
efectivo en el aprendizaje como elemento de desarrollo tecnológico. Con el desarrollo de los CD, 
el estilo de vida de los estudiantes ha cambiado sus hábitos y métodos de aprendizaje. 
Considerando que esta generación se identifica con la era digital, sienten amor y atracción por 
la tecnología o las computadoras en general, teléfonos móviles y otros dispositivos relacionados 
como lo mencionan Perdomo, B., Flores A. M., Tonos B. (2011) hacen referencia a aquellos que 
utilizan demasiada tecnología y, de hecho, se vuelven dependientes de ella. Diversos autores 
como, Restrepo-Palacio y Cifuentes (2020). Han discutido el concepto de CD bajo diferentes 
nombres: competencia digital, competencia multimedia, entre otros, así mismo coinciden las 
investigaciones de Ferrari, (2013); Caldeiro-Pedreira y Aguaded-Gómez, (2015), Álvarez y 
Gisbert, (2015);  Rodríguez et al., (2018); Paños-Castro, Bilbao, Arruyti & Carballedo, (2022), en 
que la competencia digital (CD) se refiere a la capacidad de utilizar la tecnología y la información 
de manera crítica y reflexiva para procesar y utilizar información para construir conocimiento y 
aprender. Esta capacidad es esencial para resolver los problemas de la sociedad de la 
información e incluye identificar necesidades de información, encontrar información, analizar 
información y transformarla en información científica de forma segura, crítica y responsable.  
El propósito de este estudio es brindar información sobre el aprendizaje de CD de los estudiantes 
en semestres, para que las instituciones de educación superior técnica para que se pueda tomar 
decisiones sobre la planificación, desarrollo y adquisición de CD para futuros ingenieros en 
diferentes especialidades, teniendo en cuenta la igualdad de oportunidades y habilidades según 
como lo menciona Palomino & Torres (2023), que sostienen que  debe evitar la desigualdad en 
la preparación de los futuros profesionales que tienen precedentes mixtos y muestran que los 
estudiantes priorizan la investigación y el liderazgo, para desarrollar y adaptar materiales técnicos 
que ayuden y fortalezcan su desarrollo profesional. 
La investigación se basa en evaluar las competencias digitales de los estudiantes de tres 
universidades tecnológicas, analizando su relevancia en el ámbito de la educación superior 
tecnológica y su contribución al dominio de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC), con el fin de proponer estrategias que optimicen el desarrollo integral de su formación 
profesional en un entorno marcado por la revolución tecnológica digital y la Inteligencia Artificial 
(IA). Además, la exploración de nuevas tendencias en entornos de aprendizaje virtuales y su 
impacto en la educación universitaria. Además, se enfatiza en la necesidad de garantizar una 
educación inclusiva, justa y de alta calidad,  con los principios de la declaración de Inchon (2030), 
donde se  promueve el aprendizaje significativo y el aprendizaje en el desarrollo profesional 
donde se mejoran al controlar las funciones mentales y emocionales en la gestión de CD, como 
o establecen  Vygotsky (1995), Tejeiro et al. (2021) al citar la forma de mejorar los procesos de 
gestión práctica y profesional mediante el fortalecimiento de las competencias digitales. 
 
2. MATERIALES Y MÉTODOS 
El estudio se lleva a cabo con 412 estudiantes de tres universidades del país, tales como 
Veracruz, Tlaxcala y Puebla. El muestreo aplicado es no probabilístico intencional y por parte de 
voluntarios. Se ha remitido el cuestionario a través del drive de Google y se ha respondido de 
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manera voluntaria. La investigación se enfoca en una metodología cuantitativa, Creamer, (2018). 
Este enfoque posibilita la comprensión de una realidad concreta, respondiendo más a la 
definición del fenómeno en sí Shannon-Baker, (2015) y aportando fuentes de información desde 
diversas dimensiones, que se encuentran en un proceso de manejo de CD McCrudden et al., 
(2019); Tobi y Kampen; Gobble, (2018), con una aplicación en estudios sobre instituciones.     Se 
especifica que la rúbrica tiene validez de contenido de constructo y ha sido validada mediante 
una adecuada confiabilidad de la investigación utilizada, Salazar, Gómez et al. (2018). Fernández 
(2016) señala que las propiedades psicométricas que aborda este instrumento en función de los 
niveles de dominio son preformal, resolutivo, autónomo y estratégico. Según Tobón et al. (2014), 
la rúbrica permite determinar el nivel de logro o desempeño a través del análisis y 
retroalimentación de indicadores y descriptores que conducen a la resolución del problema en 
un contexto. 
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El primer análisis implica identificar artículos de alto o bajo valor. Otro análisis se realizó utilizando 
la media más una desviación estándar para identificar valores altos y la media menos una 
desviación estándar para identificar valores muy bajos, Calderón et al; Juárez-Hernández, 
(2018). La diferencia entre la puntuación de cada elemento y el valor teórico. Para este análisis 
se utilizó la prueba T en los casos en los que no se pudo comprobar el supuesto de normalidad, 
Shapiro-Wilk, Altman, (1990); Fernández, Cordero & Córdoba, (2002; Juárez-Hernández, (2018). 
El instrumento tiene cinco niveles de rendimiento, se obtiene  el nivel resolutivo de los estudiantes  
que es el promedio general de uso y dominio del CD en niveles más altos para los estudiantes 
en el estudio. Fernández (2016) sostiene que las propiedades psicométricas que aborda el 
instrumento a partir del dominio son prefórmales, deterministas, autónomas y estratégicas. 
Según Tobón et al. (2014) las rúbricas permiten identificar niveles de logro o desempeño a través 
del análisis y retroalimentación de indicadores y descriptores para resolver problemas en un 
contexto específico. 
Por lo tanto, el supuesto de esta prueba es que el valor de cada elemento representa el mayor 
valor de rendimiento teórico (resolución) (Ho: el valor (media o mediana) de cada elemento es 
menor que 3, ha: el valor de cada elemento afecta con valor) los términos iguales o superiores a 
3 se estimaron utilizando las recomendaciones de Cohen (1988) para T, y las recomendaciones 
de Rosenthal (1991) se utilizaron para Wilcoxon. Mientras que valores superiores a 0.50 indican 
diferencias moderadas, valores superiores a 0.80 indican diferencias significativas, Cohen, 
(1988). Además, se realizó un análisis intra ítem, en el que se calculó el número de respuestas 
para cada escala en cada ítem, y luego se calculó su representación porcentual sobre el número 
total de respuestas. Este tipo de análisis permite evaluar el comportamiento de un determinado 
fenómeno en un contexto específico, Kerlinger & Lee, (2002). Luego se evaluaron las 
correlaciones entre variables sociodemográficas, otras variables y elementos del instrumento ver 
tabla 1. Las variables sociodemográficas utilizadas fueron: género, estado civil, edad, número de 
hijos, lugar de residencia, tipo de hogar.  
Si el supuesto de normalidad es comprobable solo se utiliza el coeficiente de Pearson, si no, se 
utiliza el coeficiente de correlación no paramétrico de Spearman; Whitlock & Schluter, (2009); 
Fernández, Cordero, & Cordoba, (2002); Juárez-Hernández, (2018). Finalmente, la confiabilidad 
se evaluó mediante el alfa de Cronbach. Los cálculos de medidas de tendencia central, varianza 
y pruebas estadísticas (normalidad, T, Wilcoxon, coeficiente de correlación; prueba de Mann-
Whitney) se realizaron utilizando el paquete de software PAST v3 (Hammer, Harper y Ryan, 
2001). 
Los ítems mejor valorados (media 1 DE) fueron los relacionados con el uso de programas 
informáticos para editar y procesar información para que el problema pueda resolverse (ítem 3 y 
en qué medida impide el uso de la tecnología para llevar a cabo las actividades del infractor).  
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Valores universales como el ciberbullying (párrafo 9). Por otro lado, los ítems peor valorados 
(promedio -1 DE) son el nivel de uso de estrategias especializadas para buscar información en 
Internet o en bases de datos que permitan resolver un problema específico en el entorno (ítem 
1) y a través de las redes sociales. El grado en que colaboran con colegas, familiares y 
comunidad para lograr objetivos (ítem 5). 
 
Tabla 1. 
Estudio sociodemográfico y variables  

Item Media 
Desviación 

estándar 
Mediana 

Normalidad Prueba de contraste  Tamaño 
del 

efecto Shapiro-Wilk p Wilcoxon p 

1. ¿A qué nivel utilizas estrategias 
especializadas para buscar 
información en Internet o en bases 
de datos para resolver un problema 
ambiental? 

2.588# 0.636 3 0.792 *** 1830   

2. ¿En qué medida utiliza recursos 
técnicos para sistematizar y 
analizar información encontrada en 
Internet para ayudarle a resolver un 
problema? 

3.1 0.949 3 0.884 *** 15808 * 0.131 

3. ¿Qué tan bien utilizas programas 
de computadora para editar y 
procesar información para resolver 
un problema? 

3.368° 0.893 3 0.879 *** 18980 *** 0.547 

4 ¿En qué medida te comunicas 
con tus compañeros y la comunidad 
local y utilizas tecnologías como el 
correo electrónico, blogs y redes 
sociales en tus actividades de 
estudio o trabajo? 

2.816 0.863 3 0.857 *** 12342   

5. ¿Qué tan bien colabora con 
colegas, familiares y su comunidad 
utilizando las redes sociales y otros 
medios digitales para lograr sus 
objetivos? 

2.578# 0.786 3 0.858 *** 4149.5   

6. ¿En qué medida editas y creas 
contenido digital para alcanzar 
objetivos o abordar cuestiones 
medioambientales? 

2.841 1.002 3 0.904 *** 11927   

7. ¿En qué medida habéis 
implementado medidas específicas 
de seguridad informática y resuelto 
los problemas que surgen en este 
ámbito? 

2.799 0.929 3 0.892 *** 8563   

8. ¿En qué medida se han tomado 
acciones específicas para cuidar la 
salud relacionadas con el uso de 
tecnologías digitales? 

3.091 0.829 3 0.858 *** 10201 * 0.161 

9. ¿En qué medida impide el uso de 
la tecnología para participar en 
actividades que entran en conflicto 
con los valores dominantes, como 
el ciberacoso? 

3.257° 1.033 3 0.902 *** 18735 *** 0.34 

10. ¿En qué medida estás 
involucrado en la prevención de la 
contaminación y el calentamiento 
global mediante el uso de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación? 

3.0 74 0.881 3 0.871 *** 10667.5   

11. ¿En qué medida utiliza 
herramientas tecnológicas para 
mejorar la calidad de vida de usted, 
su familia y su comunidad? 

3.091 0.886 3 0.874 *** 11174 * 0.146 

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 
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Un análisis comparativo con los valores teóricos propuestos (resolución) mostró que solo cinco 
ítems (ítems 2, 3, 8, 9 y 11) se encontraban en un nivel promedio (es decir, resolución) (Tabla 2). 
Estos proyectos abarcan las siguientes áreas: utilización de recursos técnicos para la 
sistematización y análisis de información encontrada en Internet, manejo de programas 
informáticos que procesan información, implementación de medidas específicas para el servicio 
de salud en el uso de tecnologías digitales, gestión preventiva tecnología, el grado en que los 
individuos participan en comportamientos que violan los valores dominantes, como el acoso 
cibernético y el uso de herramientas tecnológicas para mejorar la calidad de vida de los 
individuos, las familias y las comunidades. En este sentido, cabe señalar que las diferencias con 
los valores teóricos para los ítems 3 y 9 son moderadas (tamaño del efecto > 0,40), mientras que 
las diferencias con los valores teóricos para los ítems 2, 8 y 11 son pequeñas (tamaño del efecto 
>0,20). Para el resto de los elementos (1, 4, 5, 6, 7 y 10), es importante indicar que tienen un 
nivel de desempeño bajo, es decir, un nivel aceptable, los ítems cubren las siguientes áreas, ver 
tabla 2: uso de estrategias especializadas para buscar información en Internet o bases de datos, 
nivel de comunicación con pares y la sociedad, nivel de uso de tecnología en actividades de 
aprendizaje o trabajo, nivel de cooperación con pares, familia y su comunidad, el nivel de 
desempeño alcanzado. La medida en que los contenidos digitales se editan y crean con un 
propósito o para resolver problemas ambientales, la implementación de medidas específicas de 
seguridad informática y la resolución de problemas en esta área, así como qué las acciones para 
prevenir la contaminación y el calentamiento global se utilizan en la información y la 
comunicación dentro del uso de la tecnología, con base en estos resultados, se proporciona una 
tabla de puntuaciones y descriptores para los niveles correspondientes. 
 
Tabla 2. 
Evaluación por áreas 

Item Nivel Descriptor 
1. ¿A qué nivel utilizas estrategias 
especializadas para buscar información en 
Internet o en bases de datos para resolver 
un problema ambiental? 

Receptivo 
Utilizo términos de búsqueda y herramientas de motores 
de búsqueda avanzadas para encontrar información en 
la web. 

2. ¿En qué medida utiliza recursos técnicos 
para sistematizar y analizar información 
encontrada en Internet para ayudarle a 
resolver un problema? 

Resolutivo 
Utilizo estándares para organizar y analizar información, 
ya sea en mi computadora o en la nube. 

3. ¿Qué tan bien utilizas programas de 
computadora para editar y procesar 
información para resolver un problema? 

Resolutivo 

Utilizo las funciones básicas de varios programas de 
ofimática como Word, Power Point y Excel. Me comunico 
con otras personas a través de correo electrónico y 
redes sociales como WhatsApp. 

4. ¿En qué medida te comunicas con tus 
compañeros y la comunidad local y utilizas 
tecnologías como el correo electrónico, 
blogs y redes sociales en tus actividades de 
estudio o trabajo? 

Receptivo 
Me comunico con otras personas a través del correo 
electrónico y las redes sociales como el WhatsApp 

5. ¿Qué tan bien colabora con colegas, 
familiares y la comunidad utilizando las 
redes sociales y otros medios digitales para 
lograr sus objetivos? 

Receptivo 
No uso tecnologías como teléfonos móviles, WhatsApp 
o redes sociales para la colaboración. 

6. ¿En qué medida edita y crea contenido 
digital para lograr objetivos o abordar 
cuestiones medioambientales? 

Receptivo 
Hago algunas presentaciones de PowerPoint o creo 
imágenes usando algunas herramientas simples como 
recortar, cambiar el tamaño, cambiar el fondo, etc. 

7. ¿En qué medida habéis implementado 
medidas específicas de seguridad 
informática y abordado los problemas que 
surgen en este ámbito? 

Receptivo 

Identifico e implemento medidas de seguridad para 
evitar la corrupción de archivos o el robo de información, 
como el uso de antivirus, análisis y  detección de 
archivos infectados. 
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8. ¿En qué medida ha tomado acciones 
específicas para cuidar su salud utilizando 
tecnologías digitales? 

Resolutivo 
Entiendo los riesgos que la tecnología representa para 
mi salud y trato de tomar descansos y controlar la posible 
adicción haciendo otras cosas. 

9. ¿En qué medida impide el uso de la 
tecnología para participar en actividades que 
entran en conflicto con los valores 
dominantes, como el ciberacoso? 

Resolutivo 
Tomo medidas para prevenir delitos contra mí, mi familia 
u otras personas a través de la tecnología. 

10. ¿En qué medida toma medidas para 
prevenir la contaminación y el calentamiento 
global en el marco del uso de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones? 

Receptivo 
Establecí medidas para proteger el medio ambiente del 
desperdicio de tecnología digital, pero no las apliqué. 

11. ¿En qué medida utiliza herramientas 
tecnológicas para mejorar la calidad de vida 
de usted, su familia y su comunidad? 

Resolutivo Utilizo herramientas y recursos tecnológicos para 
resolver problemas personales y situacionales. 

 
El análisis de correlación mostró que las variables sociodemográficas de sexo se relacionaron 
con los ítems 2, 7, 8 y 11. Por su parte la edad se relacionó con el ítem 3. La variable semestre 
se relacionó con el item 3 y 6. Finalmente la variable empleo se relacionó con el ítem 11.  
 

Variable Item Rho P 

Sexo 
¿En qué medida utiliza recursos técnicos para 
sistematizar y analizar información encontrada en 
Internet para ayudarle a resolver un problema? 

0.104 0.035 

Sexo 
¿En qué medida habéis implementado medidas 
específicas de seguridad informática y resuelto los 
problemas que surgen en este ámbito? 

0.128 0.01 

Sexo 
¿En qué medida se han tomado acciones 
específicas para cuidar la salud relacionadas con el 
uso de tecnologías digitales? 

0.123 0.013 

Sexo 
¿En qué medida utiliza herramientas tecnológicas 
para mejorar la calidad de vida de usted, su familia 
y su comunidad? 

0.145 0.003 

Edad 
¿A qué nivel utiliza programas de computadora 
para editar y procesar información para resolver un 
problema? 

0.126 0.011 

Semestre 
¿A qué nivel utiliza programas de computadora 
para editar y procesar información para resolver un 
problema? 

0.139 0.005 

Semestre 
¿En qué medida editas y creas contenido digital 
para alcanzar objetivos o abordar cuestiones 
medioambientales? 

0.147 0.003 

Trabajo 
¿En qué medida utiliza herramientas tecnológicas 
para mejorar la calidad de vida de usted, su familia 
y su comunidad? 

0.101 0.042 

 

DISCUSIÓN 
Como lo señalan Baños Islas et al. (2024), la adquisición de la competencia digital (CD) es 
esencial para la educación superior técnica, ya que es esencial no solo para la capacidad de 
utilizar herramientas tecnológicas, sino también para la capacidad de procesar información de 
manera crítica y reflexiva para resolver problemas y crear nuevos conocimientos, lo que coincide 
con Ferrari (2013), quien define la competencia digital como una habilidad versátil que requiera 
educación superior. Los estudiantes deben tener acceso a la información y la capacidad de crear 
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y adaptar contenido digital para sobrevivir en una sociedad en crecimiento. La iniciativa global 
del marco DIGCOMP está relacionada con esta estrategia, Según Redecker & Punie (2017), la 
Comisión Europea estableció estándares para la evaluación de las competencias digitales, lo 
que, según Palomino & Torres (2023), requiere una reorientación de la educación hacia una 
instrucción más crítica y creativa en el uso de la tecnología. En el estudio, se consideró que los 
estudiantes tenían la habilidad de usar programas informáticos para editar y procesar 
información, lo que les permitía resolver problemas en su propio contexto. Este resultado se 
puede explicar mediante la utilización de elementos de datos para obtener datos relevantes. 
Los estudiantes desarrollarán habilidades en una variedad de programas de software que 
permiten editar y manipular información, incluidas aplicaciones como hojas de cálculo, software 
de análisis de datos, editores de texto y herramientas de presentación. Según la OCDE (2016), 
“las competencias en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son esenciales para 
el desarrollo profesional en la mayoría de los campos”, enfatizando que los estudiantes tienen la 
capacidad de manejar la inteligencia artificial en una variedad de dispositivos, Cabezas et al. 
(2014) enfatizaron en su evaluación que el uso excesivo e inadecuado de la tecnología viola 
valores universales, como el ciberacoso. Esto requiere esfuerzos y recursos considerables, pero 
garantizar que el progreso tecnológico se traduzca en progreso para todos los miembros de la 
sociedad es también uno de los desafíos más difíciles y difíciles que enfrenta la OIT (OIT, 2019), 
para prevenir el uso indebido, considerando que el propósito del manejo adecuado de la 
tecnología es educar a los usuarios sobre los riesgos y responsabilidades asociados con el uso 
digital.  
Por tanto, es importante resaltar que el procesamiento de CD está relacionado con la ética y que 
las competencias digitales, además de las habilidades técnicas, se basan en valores universales 
como el respeto, la justicia y la empatía, que promueven un uso más ético de la tecnología. y 
obtenga ayuda para construir una sociedad digital más justa e informada convirtiéndose en 
administradores que ayuden a los estudiantes a comprender las consecuencias de sus acciones 
en línea y fomenten un comportamiento responsable. Según la UNESCO (2011), “la 
alfabetización mediática e informacional es esencial para empoderar a las personas y permitirles 
participar de manera crítica y ética en las sociedades digitales. Por lo tanto, los gobiernos y las 
instituciones necesitan formular e implementar políticas y regulaciones de protección digital para 
los valores universales. Las Naciones Unidas (OCDE) (2019) enfatizan la importancia de marcos 
regulatorios sólidos para abordar los desafíos éticos y legales en la era digital. 
Los proyectos de bajo nivel son aquellos que utilizan estrategias especializadas para extraer 
información de plataformas o archivos digitales para resolver problemas del entorno. Estos 
proyectos incluyen el uso de tecnologías como el análisis de datos, la adquisición de información 
en archivos digitales o el uso de plataformas colaborativas para la toma de decisiones y análisis 
de cuestiones medioambientales. La razón es la falta de habilidades confiables para el desarrollo 
de la investigación científica, como lo demuestran Rafaela et al. La OMS cree que encontrar 
información relevante y generar ideas innovadoras es muy importante en 2020. López-Gil y 
Sevillano García (2020) confirmaron que los procedimientos de búsqueda y almacenamiento 
previo son importantes para la gestión de la información y que se pueden utilizar dispositivos 
electrónicos para editar y procesar información para resolver problemas específicos. Los 
resultados de estos estudios muestran que los participantes pasaron la mayor parte de su tiempo 
utilizando dispositivos electrónicos fijos y móviles para actividades digitales. 
Depender de fuentes poco confiables puede llevar a conclusiones erróneas y evidencia científica 
débil. Según Tenopil et al. (2011), "El uso de fuentes de baja calidad puede comprometer la 
validez de los resultados de la investigación". Sostienen que la credibilidad de la investigación 
procedente de fuentes cuestionables puede afectar la carrera académica y profesional del 
investigador. Por tanto, el uso de información poco fiable puede dar lugar a la difusión de 
información errónea, lo que es especialmente perjudicial en áreas de la investigación científica 
donde se valoran la precisión y la objetividad. Según la Asociación de Bibliotecas Universitarias 



Actas del IX Congreso de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad Internacional de 
Ciencia y Tecnología 
 

Página 420 de 495 
 

y de Investigación ACRL (2016), la alfabetización tecnológica es una habilidad importante de 
aprendizaje permanente. Las instituciones educativas que estén considerando niveles 
tecnológicos más altos deben proporcionar recursos de calidad que permitan a los estudiantes 
evaluar y utilizar fuentes confiables, implementar estrategias de alfabetización tecnológica, 
facilitar el acceso a archivos académicos y fomentar la colaboración académica para mejorar 
significativamente la calidad de las becas y la investigación académica. 
Otro aspecto valioso es el grado en que interactúan con colegas, familiares y la comunidad 
utilizando las redes sociales y otros medios digitales para lograr tus objetivos. La razón es la falta 
de habilidades digitales para resolver problemas o resolver tareas comunes con un objetivo 
común y garantizar que el desempeño de todo el equipo no sea mejorado por personas 
individuales. Estos resultados son similares a los de Leticia y Ambriz (2021). Los datos muestran 
que el 36% de los encuestados participan y se comunican habitualmente en el entorno digital. 
Algunos estudiantes pueden carecer de las habilidades necesarias para utilizar eficazmente las 
herramientas de colaboración digital. La UNESCO (2018) enfatiza que "la alfabetización digital 
es esencial para una participación efectiva en la sociedad actual". Como resultado, es posible 
que los estudiantes y las comunidades no estén familiarizados con las herramientas digitales 
disponibles para la colaboración, como plataformas de gestión de proyectos, aplicaciones de 
videoconferencia y redes sociales, y algunas instituciones pueden carecer de una cultura que 
fomente y valore la colaboración. y comunidades que pueden inhibir la participación de los 
estudiantes en la colaboración.  En este sentido, la cooperación promueve el desarrollo de 
habilidades de aprendizaje personal y social, cada participante expresa un compromiso con el 
aprendizaje en su aprendizaje y en el de otros miembros del grupo, cuyos elementos básicos son 
la interdependencia positiva, la interacción y la contribución individual. y contribución personal. 
Algunas estrategias para promover la colaboración digital incluyen la implementación de 
programas de capacitación en habilidades digitales que incluyan el uso de herramientas de 
colaboración que permitan a los estudiantes trabajar de manera efectiva en un entorno digital. La 
OCDE (2016) destaca la importancia de la educación digital para la preparación laboral y la 
participación social. 
En los resultados del análisis comparativo, sólo cinco ítems (ítems 2, 3, 8, 9 y 11) están en un 
nivel moderado, es decir, resolutivo, el uso de CD en el cuidado de la salud, la prevención del 
manejo de tecnología para actividades que entran en conflicto con los valores humanos 
universales y el uso de CD para mejorar la calidad de vida indican un nivel moderado de 
procesamiento. Los resultados muestran que el nivel más alto de este estudio es la resolución 
de problemas, como se muestra en los resultados del CD, como el uso de programas informáticos 
para editar y procesar informes y el uso de las TIC para resolver problemas relacionados. Según 
López-Gil y Sevillano García (2020), sus resultados muestran que los participantes pasaron la 
mayor parte de su tiempo en un entorno digital utilizando dispositivos electrónicos fijos y móviles, 
y que los jóvenes desarrollan competencias digitales en áreas específicas previas a las 
mencionadas. Tienen experiencias similares. Sin embargo, estas experiencias no son idénticas 
y no necesariamente brindan a los estudiantes la capacidad de abordar diferentes aspectos de 
las TIC a través de la interacción y herramientas básicas. Estos resultados son consistentes con 
los métodos de Castellano, Sánchez y Calderero (2017) y Centeno y Cubo (2013), confirmando 
que la práctica diaria de los Millennials se centra en el uso de navegadores para satisfacer 
necesidades de información y el uso de la ofimática. 
En un estudio de Acosta y Silva (2017), confirmaron que no hay resultados suficientes para 
respaldar la idea de que los jóvenes tienen habilidades digitales e identificaron la alfabetización 
digital como base para promover las habilidades digitales entre los estudiantes. Las escuelas no 
deben asumir que los estudiantes tienen habilidades debido a su género, edad, educación u 
ocupación, sino que deben abordar el proceso de alfabetización en este sentido. En general, no 
se han encontrado estudios que puedan evaluar todas las variables e indicadores propuestos en 
los últimos sistemas de referencia, cuyos resultados puedan ser la base para futuras 
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investigaciones. En México, donde se reportó el mayor número de estudios, no se encontró 
ninguna mención oficial a los estándares de alfabetización digital, Henríquez-Col., (2018). Estos 
resultados apuntan a la necesidad de programas individualizados de formación y 
profesionalización para que los estudiantes alcancen un nivel de competencia digital, centrados 
en la innovación y el desarrollo tecnológico. 
Los ítems (1, 4, 5, 6, 7 y 10) son importantes por derecho propio, lo que indica que reflejan un 
nivel de desempeño inferior o aceptable. Estos proyectos incluyen la búsqueda de información 
en Internet o bases de datos para resolver problemas ambientales, el uso de tecnología para la 
colaboración, la creación de contenido digital, la implementación de medidas de seguridad 
informática y la mitigación del calentamiento global a través de la tecnología. En la creación de 
contenidos digitales, la falta de habilidades técnicas y el uso de herramientas modernas puede 
llevar a la producción de materiales de baja calidad y corta vida útil, limitando así su impacto y 
relevancia, Gómez & Sánchez, (2022). En términos de seguridad informática, la falta de medidas 
adecuadas expone a las universidades y a sus estudiantes al riesgo de ciberataques, robo de 
datos y otros incidentes de seguridad que amenazan la integridad y privacidad de la información, 
López et al (2020). Además, la falta de implementación de tecnologías sostenibles y métodos 
amigables con el medio ambiente aumentará las emisiones de gases de efecto invernadero y el 
desperdicio de recursos, agravando el problema del calentamiento global Martínez & Pérez, 
(2021). 
Añade acciones a nivel de desempeño y llévalas desde el nivel de aceptación al nivel estratégico. 
Se basa en la aparición de nuevas tecnologías, lo que supone un enorme reto para los 
estudiantes que tienen que aprender a utilizarlas e integrarlas no sólo en su vida personal, sino 
también en su lugar de trabajo. La mayoría de los trabajos actuales requieren conocimientos y 
experiencia esenciales en el uso de estas tecnologías. Las TIC, junto con la formación profesional 
docente, son esenciales para alcanzar niveles estratégicos, promoviendo el cambio, mejorando 
el desempeño de los estudiantes, promoviendo la colaboración y mejorando los resultados 
laborales, UNESCO, (2008); Rodríguez, Sánchez, & Márquez, (2011) 
El análisis de variables sociodemográficas y de género es fundamental para comprender cómo 
los diferentes grupos de estudiantes interactúan con la tecnología y adoptan prácticas de uso 
seguras y saludables. En un estudio de Baños Islas et al. (2024), examina cómo estas variables 
afectan el uso de recursos tecnológicos para sistematizar y analizar la información, la adopción 
de medidas de seguridad informática, el uso de las TIC en el cuidado de la salud y el uso de 
medios tecnológicos para mejorar la calidad de vida. En el entorno educativo y profesional actual, 
la capacidad de sistematizar y analizar información utilizando recursos tecnológicos es 
fundamental. Según los resultados, el uso de estos recursos varía significativamente en función 
del género y otros factores sociodemográficos. Las estudiantes utilizan herramientas 
organizativas y de gestión de la información con más frecuencia que los hombres. Esto puede 
deberse a diferencias en la formación académica y las expectativas culturales sobre las 
habilidades técnicas masculinas y femeninas, Comber et al (2011). 
El estudio también encontró diferencias significativas en la adopción de medidas de seguridad 
informática entre los grupos de estudiantes. En general, es más probable que los hombres 
utilicen medidas de seguridad avanzadas, como instalar software antivirus y utilizar contraseñas 
seguras. Sin embargo, estas prácticas no se adoptan universalmente, lo que sugiere la necesidad 
de una educación más integral en ciberseguridad para abordar las brechas de conocimientos y 
prácticas existentes Anderson y Agarwal, (2010). La atención sanitaria a través de las TIC es 
otro ámbito donde las variables sociodemográficas juegan un papel importante. Las 
investigaciones muestran que las mujeres son más conscientes de los riesgos del uso 
prolongado de dispositivos tecnológicos y es más probable que tomen medidas para reducir 
estos riesgos, como el uso de aplicaciones que monitoreen el tiempo frente a la pantalla y 
fomenten descansos regulares. Baños Islas et al., (2024), Kardefelt-Winther et al. (2019) 
sostienen que esta tendencia es consistente con investigaciones anteriores que muestran que 
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las mujeres tienden a ser más sensibles a los efectos negativos de la tecnología para la salud. 
Dependiendo de las variables sociodemográficas, también varía el uso de medios tecnológicos 
para mejorar la calidad de vida. Los estudiantes de mayor edad y con mayores responsabilidades 
familiares tienen más probabilidades de utilizar aplicaciones y dispositivos que ayuden con la 
gestión de tareas y el bienestar personal como lo mencionan Baños Islas et al., (2024). Esto 
puede deberse a la necesidad de equilibrar múltiples roles y responsabilidades, lo que resulta en 
un mayor uso de tecnología que optimiza el tiempo y aumenta la efectividad personal según, 
Huppert, (2009). Se puede concluir que los estudiantes en general tienen un nivel de resolución 
del manejo de las CD. Con base en todas estas discusiones, confirmamos que, según las 
opiniones de los autores citados, se necesita más capacitación docente, una de las razones de 
la baja penetración de las TIC en las instituciones de educación superior es la falta de educación 
entre los estudiantes.  Esto se debe a una serie de elementos importantes, incluidos la falta de 
igualdad en el acceso a los recursos tecnológicos; no todos los estudiantes tienen acceso a 
dispositivos como computadoras, tabletas o smartphones, así como a una conexión estable a 
Internet en sus hogares, la capacidad de desarrollar habilidades tecnológicas de manera 
uniforme se ve limitada por esta brecha digital, como lo mencionan,  Castellano, Sánchez & 
Calderero, (2017). La falta de capacitación en competencias digitales; en muchos casos, los 
planes de estudios no priorizan la enseñanza de las habilidades digitales necesarias para utilizar 
efectivamente las TIC en el aprendizaje, lo que provoca que los estudiantes no desarrollen 
habilidades básicas en el uso de herramientas tecnológicas, Centeno & Cubo, (2013). La 
resistencia al cambio, algunos estudiantes y docentes pueden resistirse a incorporar nuevas 
tecnologías en la educación debido a la falta de conocimiento o falta de confianza en sus 
habilidades digitales, sumándose a una cultura educativa tradicional que puede obstaculizar el 
uso de las TIC, Sunkel & Trucco, (2012). Insuficiente capacitación: Las instituciones a menudo 
no ofrecen suficientes programas de capacitación para que los estudiantes adquieran 
competencias TIC, ello no solo limita su uso, sino que también limita la innovación en el 
aprendizaje. (Baños-Islas, Juárez Hernández & Contreras Juárez, 2024). El enfoque en la 
infraestructura, algunas instituciones ponen un mayor énfasis en desarrollar infraestructura 
tecnológica, como laboratorios de cómputo, en lugar de enfocarse en la alfabetización digital de 
los estudiantes, sin embargo, no tienen en cuenta la importancia de capacitar a los usuarios 
finales para que la utilicen correctamente, Cobo Romaní, (2016). Estos factores combinados 
dificultan una penetración efectiva de las TIC en las instituciones de educación superior, 
impidiendo que los estudiantes aprovechen al máximo las oportunidades que ofrecen para 
mejorar su aprendizaje y desarrollo profesional, en realidad genera inseguridad, por lo que es 
necesario trabajar precisamente en este sentido, Prendes y Castañeda, (2013). Por último, 
Pozuelo (2014) señala que la inversión en educación es la clave para cambios metodológicos 
reales en las universidades. 
 
4. CONCLUSIONES 
Para tomar decisiones más eficaces en respuesta a las necesidades de la sociedad, la 
comunidad de conocimientos necesita formación profesional en procesamiento de discos 
ópticos. Empoderar a profesores y estudiantes para resolver problemas que son cada vez más 
similares a sus propias experiencias, explicar su razonamiento enfatizando la comunicación en 
lenguaje natural. Urge planificar, diseñar, desarrollar e implementar sistemas que permitan la 
adquisición de habilidades digitales para preparar mejores profesionales que sean capaces de 
comprender y desarrollar el entorno tecnológico de acuerdo con sus necesidades y así garantizar 
el bienestar, la autonomía, la justicia, privacidad y conocimiento Según Bengio (2018), de 
acuerdo a Ocaña-Fernández et al. (2019) señalan que  la universalización del lenguaje digital a 
través de programas basados en inteligencia artificial (IA) son herramientas clave para el manejo 
de las CD. Por ejemplo, las herramientas de inteligencia artificial pueden adaptarse a los 
requisitos específicos del alumno y proporcionar explicaciones paso a paso, resúmenes de 
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conceptos y respuestas a preguntas sobre la marcha. Según Holmes et al. (2020), el aprendizaje 
personalizado es esencial para abordar las diferentes habilidades y estilos de aprendizaje de los 
estudiantes, de esta manera los estudiantes pueden utilizar la IA para generar ideas, resolver 
problemas en equipos o hacer preguntas de debate. Como resultado, los estudiantes aprenden 
más profundamente y fomentan la colaboración y el pensamiento crítico y significativo Anderson 
& Anderson, (2022). Los estudiantes pueden desarrollar habilidades de comunicación efectivas 
y explorar diferentes perspectivas utilizando inteligencia artificial en un entorno colaborativo. En 
resumen, el uso de la inteligencia artificial en la educación superior brinda muchas oportunidades 
de innovación en la evaluación y la instrucción y promueve un aprendizaje más adaptativo y 
eficaz. Una implementación cuidadosa y reflexiva puede minimizar los riesgos y maximizar los 
beneficios de estas nuevas tecnologías, que son fundamentales para el éxito. En un mundo cada 
vez más automatizado donde los estudiantes necesitan desarrollar habilidades digitales para salir 
adelante, esta pregunta será cada vez más importante. Al redefinir el papel de la educación 
superior técnica en el proceso académico y desarrollar nuevos métodos de enseñanza y 
evaluación, las instituciones deberían ayudar a los estudiantes a desarrollar nuevas formas de 
pensamiento crítico, como el análisis crítico, las habilidades de reflexión, el conocimiento y las 
habilidades para la toma de decisiones. 
Finalmente, según Vygotsky (1995), la gestión de competencias digitales es esencial para que 
los estudiantes de educación superior técnica tengan éxito en un mundo cada vez más digital. 
Por lo tanto, las instituciones educativas deben priorizar el desarrollo y preparar a los estudiantes 
para los desafíos futuros del procesamiento de CD. Finalmente, como señala Vygotsky (1995), 
es necesario adquirir habilidades digitales para que los estudiantes de educación superior técnica 
puedan hacer frente a un mundo cada vez más digital en la sociedad de la información actual, 
por lo que las instituciones educativas deben priorizar el desarrollo y preparar a los estudiantes 
para enfrentar los desafíos cada vez mayores desafíos cambiantes. OCDE (2016) para ayudar a 
los países en desarrollo a enfrentar los desafíos de la sociedad de la información y lograr una 
ventaja competitiva difícil de alcanzar al ingresar al mercado laboral. Desafíos de la educación 
superior técnica ante los cambios sociales. Los autores Baños-Islas, F., Juárez Hernández, LG 
y Contreras Juárez, A. (2020) sostienen que las escuelas técnicas deben adaptarse a las 
necesidades y demandas cambiantes de la sociedad y tomar en cuenta la igualdad, la 
accesibilidad y la inclusión. Nuevas tecnologías que enfatizan la importancia de desarrollar 
planes de estudio y métodos de enseñanza para responder a los cambios en el mercado laboral 
y las necesidades de la sociedad en general, y enfatizan la necesidad de desarrollar la educación 
superior técnica para que los estudiantes estén efectivamente preparados para los desafíos de 
la actividad y trabajo profesionales. 
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