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Resumen 

Desarrollo de una Herramienta Digital para Evaluar las Competencias Digitales en 

Secundaria. 

Acevedo Gutiérrez Wilbur y Vera Mercado Erik José 

Palabras clave: Evaluación; enseñanza secundaria, encuesta; habilidades de 

información; desigualdad social; tecnologías de la información y de la comunicación. 

La evaluación de las competencias digitales de los estudiantes es clave para 

implementar estrategias pedagógicas que cierren la brecha digital. En este sentido, enmarcado 

en la metodología de la Investigación Basada en Diseño se desarrolla una herramienta que 

permite evaluar las competencias digitales en estudiantes de básica secundaria la cual se 

ejecutó en tres fases: análisis de literatura para definir las competencias digitales esperadas en 

estudiantes de secundaria, diseño de un instrumento en línea para la evaluación de las 

competencias definidas y determinación de la validez y confiabilidad del instrumento mediante 

el juicio de expertos y el Alpha de Cronbach en una prueba piloto. El resultado es un 

cuestionario en línea, conformado por 34 ítems que responden a cinco grupos de competencias 

digitales (usar, consultar, crear, compartir y ética), validado y altamente confiable (alpha= 

0.974). Por tanto, se concluye que el instrumento es adecuado para evaluar las competencias 

digitales en estudiantes de secundaria. Esta herramienta facilita la toma de decisiones 

pedagógicas y posibilita que los estudiantes de secundaria sean digitalmente competentes, en 

consecuencia, disminuye la brecha digital. 

  

  



  

Abstract 

Development of a Digital Tool to Assess Digital Competences in Basic Secondary. 

Acevedo Gutiérrez Wilbur y Vera Mercado Erik José 

Keywords: Evaluation; secondary education, survey; information skills; social inequality; 

information and communication technologies. 

The evaluation of students' digital skills is key to implement pedagogical strategies that 

close the digital divide. In this sense, framed in the Design-Based Research methodology, a tool 

is developed that allows evaluating digital competences in secondary school students, which 

was carried out in three phases: literature analysis to define the expected digital competencies 

in secondary school students. , design of an online instrument for the evaluation of defined 

competencies and determination of the validity and reliability of the instrument through the 

judgment of experts and Cronbach's Alpha in a pilot test. The result is an online questionnaire, 

made up of 34 items that respond to five groups of digital competences (use, consult, create, 

share and ethics), validated and highly reliable (alpha = 0.974). Therefore, it is concluded that 

the instrument is suitable for evaluating digital skills in high school students. This tool facilitates 

pedagogical decision-making and enables high school students to be digitally competent, 

consequently reducing the digital divide. 

 

  



  

Introducción 

Internet ha hecho que la educación se dé más allá del tiempo y espacio del aula física 

convencional, sin embargo, limitaciones a los medios tecnológicos para el acceso a ella, 

frecuentemente vinculados a la procedencia social, podrían hacer que unos estudiantes estén 

en desventaja frente a aquellos que tienen equipos y conexión permanente en sus hogares. La 

brecha digital se relaciona estrechamente con la alfabetización digital si repercute de manera 

directa en el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) lo cual implica un menor desarrollo de las competencias que requerirá una persona para 

desempeñarse satisfactoriamente en las actividades que exige el mundo laboral del siglo XXI 

estancándose en ciclos generacionales de inequidad y pobreza. Los cambios en la tecnología, 

combinados con otros factores como la educación y las políticas públicas dirigidas a reducir la 

desigualdad, son efectivos para reducir la pobreza (Rodríguez y Sánchez, 2017). 

Uno de los ámbitos en los que las TIC se han usado en las escuelas es en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, integrándolas en el currículo y usándolas en el aula para 

favorecerlo. Si bien no existe una relación lineal clara entre el uso de las TIC y el rendimiento 

académico, los efectos en variables como la motivación y concentración de los estudiantes, en 

particular las que mejoran su uso funcional, son consistentes (Sunkel y Trucco, 2010). Que a 

nivel institucional no se encaucen esfuerzos para la adquisición y avance de las competencias 

digitales, no significa que este proceso no se esté dando, pues el uso de estas por parte de los 

docentes en sus clases cotidianas incidiría en la alfabetización digital del estudiante, parece 

lógico pensar que al  conocer el nivel de competencias digitales de los estudiantes se 

obtendría, de manera indirecta, una idea del uso y grado de penetración de la tecnología en el 

conjunto de clases que conforman un grado. 

Todo aprendizaje requiere una gradualidad, las competencias y habilidades TIC no son 

una excepción. Se esperaría que un estudiante al terminar su educación media tenga 

competencias más avanzadas que otro de secundaria y este último, a su vez, más que el de 



  

primaria. Los estándares de competencias y los derechos básicos de aprendizaje publicados 

por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) indican qué deben saber y saber hacer los 

estudiantes en ciertos grados o grupos de grados manteniendo una coherencia vertical, 

respondiendo así a niveles crecientes de complejidad en las áreas llamadas básicas (MEN, 

2006). En el área de tecnología e informática se establecieron estándares de competencias que 

recogen lo que la sociedad espera de sus estudiantes en el campo tecnológico (MEN, 2006), 

aun así, se está lejos de garantizar que todos los niños tengan derecho a desarrollar las 

habilidades y competencias digitales, a pesar de las distintas políticas públicas concernientes a 

la masificación del uso de la tecnología (MEN, 2019).   

En el proceso formativo que busca que los alumnos respondan a las exigencias de su 

contexto presente y futuro es relevante determinar hasta dónde se alcanzan, dependiendo del 

grado que se cursa, las competencias y habilidades TIC. Con esta información sería posible, 

por ejemplo, saber si el nivel de competencias aumenta a medida que se avanza en 

escolaridad y qué factores podrían incidir en ello; facilitando así la toma de decisiones 

acertadas para alcanzar las metas educativas establecidas.  

La institución educativa INEM Luis López de Mesa de Villavicencio, no es ajena la 

problemática descrita, pues la ausencia de un instrumento que permita conocer cuál es el nivel 

de las competencias digitales que tienen los estudiantes de secundaria, si este nivel cambia a 

medida que se avanza en escolaridad y si se presenta heterogeneidad entre las competencias 

digitales de los estudiantes de un mismo grupo; ha dificultado que desde las directivas se 

tracen estrategias eficaces y medibles que puedan extenderse de manera armónica a las aulas 

de clases con el propósito de formar personas preparadas para afrontar los retos y aprovechar 

las oportunidades propias de la sociedad del siglo XXI. 

Mediante esta investigación, en la línea de la innovación educativa, se diseñó una 

herramienta digital, válida y confiable para la determinación del nivel de las competencias 

digitales de los estudiantes de básica secundaria del INEM de Villavicencio.  



  

Capítulo 1. Planteamiento y Formulación del Problema 

Planteamiento del problema 

Existe una gama de habilidades y competencias que se ponen en práctica al usar las 

TIC, llamadas por algunos “del siglo XXI”, consideradas fundamentales para el desempeño 

exitoso del individuo en una sociedad cada vez más permeada por la tecnología en todos sus 

ámbitos (Calderón et al, 2013), las cuales debe aplicar el estudiante en las actividades 

escolares. Estas incluyen la creatividad, la habilidad para resolver problemas, el pensar de 

forma crítica, el trabajo colaborativo, las habilidades de comunicación interpersonal y las 

competencias en TIC (Almerich et al., 2020). 

Las tecnologías emergentes deberían estar acompañadas por pedagogías emergentes 

que cambien el rol tradicional del maestro transmisor por el de facilitador, usándolas de manera 

significativa en el aula para darle al estudiante un papel protagónico dentro de su propio 

aprendizaje. Apropiarse de las TIC favorece mejores posibilidades de desenvolvimiento en un 

contexto universal que así lo demanda, no hacerlo puede suponer una exclusión social. Usar 

equipos tecnológicos, software educativo o aplicaciones dentro de las clases es un primer 

paso, pero no es suficiente (Gascón y Fortunato, 2017), son los usos específicos de las TIC los 

que desencadenan procesos innovadores en la escuela (Coll, 2008). Los maestros deben 

pasar de la etapa de acceso y adopción de las tecnologías a una de apropiación en la que 

estas se incorporen a los modelos pedagógicos de enseñanza de tal modo que los alumnos 

construyan su conocimiento de una manera activa (Pérez, 2017).  La responsabilidad del 

docente trasciende de la simple transmisión de conocimientos y, tal vez hoy más que nunca, se 

hace notable su participación en la formación de personas competentes, capaces de tomar 

decisiones prioritarias para su futuro y superar las condiciones generacionales de procedencia 

social.  

Muchos países de América Latina y el Caribe han concebido, en sus modelos 

educativos preuniversitarios, a la escuela en modalidad presencial como eje central; los 



  

intentos de implementar modalidades blended son escasos. Además, apenas uno de cada tres 

estudiantes asiste a escuelas con un ancho de banda aceptable y si se enfoca la atención en 

los que provienen de hogares más vulnerables la situación llega a uno de cada cinco (Hincapie 

et al., 2020).    

En Colombia, un país en el que todavía no hay acceso al agua potable en docenas de 

municipios, parece irreal que en el futuro cercano se garantice el acceso a Internet como un 

derecho tal y como ocurre en Europa (Robles, 2019). Las normas y leyes que regulan el uso y 

acceso a las TIC han renovado la dotación tecnológica de colegios y escuelas, poniendo a 

disposición del profesorado algunas herramientas para participar de diversos tipos de recursos 

educativos digitales y sus correspondientes marcos de trabajo, procesos formativos que 

ocurren en el aula tradicional o fuera de ella, lo cual genera múltiples posibilidades al momento 

de diseñar y ejecutar las clases (García, 2015). En vista de lo anterior, la escuela se convierte 

en la mejor opción para que todos los niños, niñas y jóvenes alcancen las competencias y 

habilidades que la sociedad exige, mejorando las probabilidades de hacer parte de la vida 

productiva y rompiendo ciclos de pobreza.  

Mark Prensky acuñó la expresión “nativos digitales” para referirse a la generación que 

crece rodeada de tecnología digital, usuarios nativos del idioma de los computadores y 

cómodos navegantes en Internet (Cabra-Torres y Marciales-Vivas, 2009), no obstante, las 

condiciones socioeconómicas reales de muchas familias ponen a los niños muy lejos de crecer 

inmersos en ambientes tecnológicos. Como se puede ver en la Figura 1, la brecha digital entre 

las zonas rurales y urbanas de Colombia es amplia. Así mismo, es evidente que el acceso a los 

servicios TIC está relacionado con el lugar socioeconómico que se ocupa; mientras que en el 

estrato 1 apenas supera el 20%, en el estrato 6 es prácticamente del 100% (Constaín, 2019); a 

esto se suma el desconocimiento del nivel de las competencias y habilidades TIC que se 

alcanzan en las escuelas, información indispensable en modalidades de educación a distancia 



  

para la interacción con contenidos curriculares en forma más autónoma. Estas deficiencias se 

hicieron más visibles durante la pandemia del coronavirus (Álvarez et al., 2020). 

 

Nota. Elaboración propia a partir de los datos de las pruebas SABER 11° 2019-2 disponibles 

en: https://www.datos.gov.co/Educaci-n/Saber-11-2019-2/ynam-yc42 . 

La escuela es el espacio formativo por excelencia y no parece haber una estrategia 

articulada, desde la didáctica o el currículo, que permita asegurar el aprendizaje de las 

competencias digitales (como sí ocurre, por ejemplo, con las competencias en matemáticas o 

lenguaje sujetas a evaluaciones estandarizadas) haciendo difícil evaluar su nivel de alcance o 

desarrollo y el tomar decisiones institucionales en procura de alcanzarlas, mejorarlas o 

potenciarlas (MEN, 2019). Las políticas dirigidas a evaluar las habilidades y competencias del 

Figura 1. 

Conectividad de los estudiantes de grado undécimo en Colombia. 2019. 

 

https://www.datos.gov.co/Educaci-n/Saber-11-2019-2/ynam-yc42


  

siglo XXI en el nivel de secundaria son inexistentes, además, urge la discusión pedagógica y 

didáctica en pro de su seguimiento, evaluación y óptimo desarrollo (OCDE, 2010). 

Sabiendo que la conectividad tiene una relación directa en el desarrollo de las 

competencias digitales, es pertinente observar algunos indicadores sobre este tema a nivel 

regional. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó que en el 

departamento del Meta alrededor del 50% de los hogares tienen conexión a Internet y tan solo 

el 13,4% se conectan desde las escuelas; el 43,6% de las personas que no usan Internet no 

saben usarlo. Las cabeceras municipales, como Villavicencio, contaban en promedio para el 

año 2017 con: 51.5% de computadores en los hogares, 57.9% de conexión a Internet y 76.4% 

teléfonos celulares; además el 73,8% usaba Internet todos los días (DANE, 2019). Las cifras 

dejan ver que en el Meta hay una diferencia importante en el porcentaje de hogares con acceso 

a la tecnología al comparar la cabecera municipal con las zonas rurales, siguiendo el mismo 

comportamiento visto a nivel nacional; entonces, sería lógico esperar un comportamiento 

similar a nivel de estratos socioeconómicos.  

El INEM Luis López de Mesa es un colegio público ubicado en el sector urbano de 

Villavicencio, Meta; atiende alrededor de 3000 estudiantes, en su mayoría pertenecientes a 

familias de los estratos 1 (37%), 2 (30%) y 3 (32%), Figura 2; de los cuales casi un tercio se 

encuentran en la básica secundaria. La institución educativa, como muchas otras, tiene acceso 

al seguimiento y evolución de las competencias en las áreas que las pruebas estandarizadas 

SABER 3, 5, 9 y 11 evalúan, pero ninguna de estas aporta a resolver el problema de 

conocimiento sobre las habilidades y competencias digitales que tienen los estudiantes de 

secundaria.  

La incertidumbre sobre el desempeño digital de los estudiantes de secundaria en el 

INEM de Villavicencio se incrementa por las propias dimensiones de la institución, ya que, a 

pesar de que el área de tecnología e informática tiene un plan de estudios pensado para un 

docente propio de esta disciplina, la cantidad de grupos por grado impiden que un único 



  

profesor capacitado los atienda a todos, por consiguiente se ha venido asignando esta 

asignatura a docentes de variados perfiles profesionales no necesariamente con el dominio 

específico requerido, esto se hace para poder cumplir con los estrictos parámetros 

matemáticos en la relación entre número de estudiantes y docentes que establece la 

normatividad educativa colombiana (Ley 115, Ministerio de Educación Nacional, 1994). 

Figura 2. 

Estrato socioeconómico de los estudiantes del INEM. 2020. 

 

 

Fuente: elaboración propia 

La problemática relacionada con, posiblemente, estar formando niños, niñas y jóvenes 

sin las competencias digitales que ellos necesitan puede no ser muy evidente a simple vista por 

los contextos de pobreza y de desconexión tecnológica en los que se encuentran inmersos, sin 

embargo, estarían siendo excluidos de un mundo altamente mediado por lo digital y que gran 

parte del tiempo transcurre en la virtualidad. Conocer cuáles son los niveles de competencias 

digitales de los estudiantes de secundaria es un primer paso en el aseguramiento de la 



  

formación adecuada en este sentido.  No atender este problema es negarles la oportunidad de 

visibilizarse, opinar y ser parte activa en los procesos sociales de cambio mediados por la 

tecnología que aportan al rompimiento de los ciclos de pobreza y desigualdad. 

Formulación del problema 

Para la sociedad del siglo XXI es fundamental contar con ciudadanos que tengan las 

competencias digitales requeridas para su desempeño exitoso y siendo la escuela el lugar ideal 

para el proceso formativo de los niños, niñas y jóvenes se plantea este trabajo de investigación 

el cual pretende responder a la pregunta ¿Cómo evaluar las competencias digitales en 

estudiantes de secundaria de la institución educativa INEM de Villavicencio, Meta? 

Antecedentes del problema 

Para poder evaluar las competencias digitales en estudiantes de secundaria del INEM 

de Villavicencio, se requiere hacer una revisión inicial sobre cuáles son las respectivas 

competencias que deberían alcanzarse en ese nivel de escolaridad, para ello es necesario 

hacer una revisión de literatura e investigaciones al respecto.  

Para la UNESCO (2008) promover el alcance de las competencias y habilidades TIC es 

uno de los aspectos considerados claves para que los países se desarrollen en materia 

económica, por ello plantea tres enfoques vinculando a la economía con la educación en TIC: 

nociones de tecnología (entender la tecnología integrando competencias básicas en los 

estudios), enfoque de profundización de los conocimientos (aplicar los conocimientos para 

resolver problemas complejos y reales) y enfoque de creación de conocimientos (producir 

nuevos conocimientos y sacar provecho de estos). Para los docentes establece normas sobre 

competencias TIC con las cuales, tras unas adaptaciones al contexto, es posible analizar el 

nivel de estas en aquellos que enseñan en primaria o secundaria (Fernández, 2016), centrando 

la evaluación en la política educativa y en el ejercicio docente, pero no directamente sobre los 

estudiantes. 



  

Cabero y Ruiz (2017) plantean una reformulación de la brecha digital en el sentido de 

resolver el problema que implica tener a personas con acceso a Internet, pero que no se 

empoderan de la tecnología para darle un uso crítico.  Insisten también en modificar la línea de 

investigación sobre brecha digital, centrada en el acceso o no a Internet, por una que 

contemple la importancia de conocer las habilidades y competencias que tienen los estudiantes 

en el uso de las TIC para con ello formular planes de formación intentando minimizar la brecha 

cognitiva en este aspecto. 

En la búsqueda de investigaciones sobre evaluación de las competencias digitales 

abundan las que se centran en lo que puede hacer el docente en el aula y las que miden el 

nivel de los estudiantes universitarios. Valencia-Molina et al., (2016) proponen una evaluación 

basada en indicadores, categorías y niveles que les permite a los docentes caracterizar su 

perfil de desempeño en el uso educativo de las TIC. La investigación es de tipo cualitativo 

soportada en una perspectiva constructivista y, aunque el estudio se centra completamente en 

el profesorado, los autores afirman que se podría usar para conocer los niveles de desempeño 

de los estudiantes advirtiendo que su ejecución de manera estandarizada se vería muy limitada 

por tiempo y costos de implementación. Cetares (2017) realiza un estudio cuantitativo, en siete 

instituciones educativas colombianas, para identificar el nivel de competencias desde los 

aspectos tecnológico, comunicativo, pedagógico, de gestión e investigativo en los docentes; 

usando como instrumento una encuesta digital. Cabezas et al, (2017) proponen y validan un 

instrumento para medir la competencia digital de estudiantes universitarios basado en las 

respuestas a una autoevaluación sobre tres dimensiones: conocimientos; operación de 

equipos, herramientas y servicios digitales; y actitud hacia las TIC. 

Colás et al. (2017) crean un instrumento para evaluar la autopercepción de los 

estudiantes de secundaria sobre sus niveles de competencia digital; además, recomiendan que 

al no haber un consenso en la comunidad académica sobre cuáles son las competencias 

digitales a ser medidas y cómo hacerlo en las instituciones educativas, es pertinente seguir 



  

reflexionando al respecto y aumentar la base teórica para desarrollar instrumentos que lo 

hagan eficazmente, así como estrategias para irlos mejorando. 

Con base en lo anterior, esta investigación requiere definir cuáles son las competencias 

digitales pertinentes para ser evaluadas; diseñar, validar y desarrollar un instrumento digital de 

evaluación adecuado a la edad y el contexto de los alumnos de educación básica secundaria 

del INEM de Villavicencio. 

  



  

Justificación 

Diseñar una herramienta para la evaluación del nivel de las competencias digitales en 

los estudiantes de secundaria es pertinente pues, como concluye  Gamboa (2019), si bien el 

uso de las tecnologías de la información en las instituciones educativas se ha ido 

implementando de manera paulatina, no se les ha dado la importancia suficiente como para 

considerar ser evaluadas mediante pruebas externas con el propósito de mejorar la calidad de 

la educación contextualizada en el desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico. 

En Colombia, está poco desarrollada la práctica de medir y evaluar las competencias 

digitales (CONPES, 2020). Saber cuál es el nivel de los estudiantes en estas competencias 

puede servirles a las directivas de las instituciones educativas como insumo para ejecutar 

acciones que permitan orientar los procesos en favor de la formación eficaz de estudiantes 

capaces de desenvolverse satisfactoriamente en la sociedad de la información.  

Colás et al., 2017 consideran que el conocimiento del grado de competencias digitales 

en los estudiantes es valioso para determinar qué tan exitosa han sido las políticas y acciones 

implementadas en el ámbito tecnológico. Además, se podría determinar si hay una evolución 

en las competencias digitales que tienen los estudiantes de secundaria, entendiéndola como la 

demostración de mayores habilidades y competencias tecnológicas entre estudiantes de 

grados superiores con respecto a los de grados inferiores. 

El INEM Luis López de Mesa no es ajeno a la problemática y necesidades descritas, por 

ello, el uso de la herramienta digital desarrollada en esta investigación ofrece oportunidades 

para avanzar en la retroalimentación y ajustes en los aspectos pedagógicos y tecnológicos que 

así lo requieran, pudiendo mejorar las competencias digitales de la población beneficiaria, es 

decir, en los estudiantes de la básica secundaria. 

 



  

Objetivo general 

Desarrollar una herramienta digital para la evaluación de las competencias digitales en 

estudiantes de básica secundaria del INEM Luis López de Mesa de Villavicencio.  

Objetivos específicos  

• Determinar cuáles son las competencias digitales esperadas en estudiantes de 

secundaria. 

• Diseñar un instrumento que permita determinar el nivel de las competencias digitales 

en estudiantes de secundaria.  

• Validar por expertos el instrumento para la evaluación de las competencias digitales 

en estudiantes de secundaria. 

. 

 

  



  

Supuestos y Constructos 

Supuestos de investigación 

• Las competencias digitales de los estudiantes de secundaria de la I.E. INEM Luis 

López de Mesa de Villavicencio pueden ser evaluadas por medio de un instrumento 

digital acorde a su edad y contexto.  

• Se puede diseñar, validar y desarrollar un instrumento digital para la evaluación de 

las competencias digitales de los estudiantes de secundaria de la I.E. INEM Luis 

López de Mesa de Villavicencio, aplicable en el contexto real. 

Constructos y variables 

Competencia digital 

Existe una variedad de denominaciones y definiciones alrededor de este tema, referidas 

también como habilidades o competencias TIC. El documento CONPES 2020 sobre 

competencias para el siglo XXI que, a su vez, está basado en el informe de la OCDE (2010) 

describe las habilidades y competencias requeridas en este siglo en concordancia con los 

modelos de desarrollo económico emergentes. Así pues, los retos educativos van encaminados 

hacia la formación de personas con las características que la sociedad del conocimiento 

requiere. Dichas características se pueden agrupar en tres categorías: alfabetización básica, 

competencias y cualidades de carácter (Foro Económico Mundial, 2016); la primera hace 

referencia a la forma en que los alumnos aplican las habilidades básicas en su cotidianeidad, la 

segunda indaga sobre la manera en la que abordan los retos de mayor complejidad y la última 

en cómo afrontan los cambios de su entorno. 

Que un estudiante de secundaria sea competente digital hace referencia a la habilidad 

para afrontar los retos del siglo XXI haciendo un uso ético de las tecnologías de la información 

y las comunicaciones. 



  

Grado de escolaridad  

Esta es una variable cualitativa politómica, de escala ordinal. En Colombia, la educación 

está organizada en los siguientes niveles: educación inicial, educación preescolar, educación 

básica dividida en primaria (primero a quinto) y secundaria (sexto a noveno), educación media 

y educación superior. Esta investigación se desarrollará en el nivel de secundaria. 

Alcances y Limitaciones 

Alcances 

• Se pretende aportar a la comprensión de la evaluación de las competencias digitales en 

estudiantes de secundaria. 

• En la investigación se determinarán cuáles son las competencias digitales esperadas en 

alumnos de secundaria. 

• Se diseñará un instrumento, validado por expertos, que permita determinar el nivel de las 

competencias digitales de los estudiantes de secundaria.  

Limitaciones 

• La investigación se realizará en el contexto de los estudiantes de secundaria del colegio 

INEM de Villavicencio, Meta. 

• No se pretende extender la validez del instrumento de evaluación hacia contextos 

distintos al de esta investigación. 

• A partir del instrumento validado por los expertos se desarrollará una herramienta digital 

que facilite la implementación de la evaluación de las competencias digitales en 

estudiantes de secundaria en el contexto del INEM de Villavicencio. 

• La herramienta digital no pretende mejorar, por sí misma, las competencias digitales de 

los estudiantes de secundaria. 
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Capítulo 2. Marco de Referencia 

El trabajo de investigación se sitúa en el colegio INEM de Villavicencio, tiene como 

concepto central las competencias digitales y el nivel que alcanzan en estas los alumnos en la 

secundaria. Para ampliar la comprensión de la investigación se presentan el contexto histórico, 

físico y virtual de la institución educativa; los referentes normativos internacionales y nacionales 

sobre la formación en competencias digitales; se analizan investigaciones sobre la evaluación 

de las competencias digitales, y se intenta precisar la fundamentación del concepto de 

competencias digitales, competencias TIC, competencias del siglo XXI o habilidades TIC.  

Marco Contextual 

De manera similar a como el entorno influye en la acción de los genes y las 

características expresadas, el contexto en el que se desenvuelve una investigación les da unas 

peculiaridades casi únicas a los resultados derivados de ella. Diversos aspectos de la 

institución, la comunidad educativa y sus relaciones pueden influir en la investigación, por ello 

es fundamental delimitar el contexto relevante para, en palabras de Van Dijk (2013), evitar 

perdernos en contextos infinitos. En este sentido se abordarán el origen e historia del INEM 

Luis López de Mesa, el horizonte institucional (misión y visión), la infraestructura tecnológica, 

los recursos humanos y el contexto virtual: el INEM y la pandemia. 

Origen e Historia del INEM Luis López de Mesa 

A mediados de los años 50 la cobertura educativa en Colombia era de apenas el 50% y 

tan solo el 8% de los estudiantes terminaba los estudios secundarios, problemática compartida 

con el resto de América Latina. En 1957 se publica el Primer Plan Quinquenal de Educación, a 

partir de las sugerencias sobre la integralidad de la planeación desarrolladas que emitió la 

UNESCO. En 1958 la UNESCO y la OEA realizan el Seminario Interamericano sobre 

Planeamiento Integral de la Educación que mostró la necesidad de integrar el desarrollo 

socioeconómico de las naciones con la educación impartida, como una estrategia que aportara 
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a formar individuos capacitados en las labores que se requerían y ser empleados una vez 

terminaran la educación media (Sanabria, 2015).  

Con el Plan de Desarrollo Económico y Social 1961-1964 comienza el ambicioso 

propósito de construir instituciones educativas capaces de albergar masivamente a los niños y 

jóvenes y así aumentar las tasas de escolaridad (Ramírez, 2006). En 1969, bajo el gobierno de 

Carlos Lleras Restrepo, se instaura en Colombia la enseñanza media diversificada y con ella el 

anuncio de poner en marcha los primeros institutos nacionales de educación media 

diversificada (INEM) en 1970, año internacional de la educación, para ofrecer varios programas 

académicos y vocacionales en consonancia con las modernas tendencias educativas (Decreto 

1962, 1969). 

Aunque estaba proyectado su funcionamiento en 1971, el INEM Luis López de Mesa de 

Villavicencio se crea en 1972 bajo el lema “en la diversidad unidos por un ideal humano”, 

siguiendo el mismo objetivo de sus planteles hermanos, articular la escuela con el trabajo. En 

un terreno de más de cuatro hectáreas fue levantado un complejo educativo con varios bloques 

de edificios, canchas deportivas, cafeterías y patios de recreo que abarcaban casi dos tercios 

del terreno, convirtiéndolo en el colegio más grande de la ciudad. Esa gran infraestructura fue 

dotada con las máquinas, herramientas y mobiliario para necesarios para aprender habilidades 

en metal mecánica, electricidad y electrónica, labores agropecuarias, comercio y técnico 

sociales. 

El INEM inició con una sede de bachillerato y 17 profesores que atendían a 406 

estudiantes. Fue ubicado en El Retiro, un barrio en la periferia de la ciudad, pero el paso del 

tiempo y el crecimiento de Villavicencio lograron que, sin moverse, ubique hoy un lugar céntrico 

en el mapa junto a otras cuatro instituciones públicas: Colegio Nacionalizado Femenino, 

Escuela Normal Superior, Instituto Técnico Industrial y el CASD (Figura 3). 
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Figura 3. 

Ubicación actual del INEM en Villavicencio. 

 

Nota. El círculo rojo encierra cinco instituciones educativas entre estas, demarcada con 

líneas azules, al INEM Luis López de Mesa. Adaptado de [INEM Villavicencio], de Google, s.f., 

https://tinyurl.com/yycksof4. Todos los derechos reservados 2020 por Google. Adaptado con 

permiso del autor. 

La Ley General de Educación de 1994 introduce cambios profundos para los INEM en 

cuanto a la distribución de áreas e intensidad académica, a pesar de que en su artículo 208 

dice que conservarán su carácter (Ministerio de Educación Nacional, 1994). La educación 

media académica abre la posibilidad de intensificar en áreas como humanidades, ciencias y 

artes; el INEM de Villavicencio encuentra aquí una posibilidad para diversificarse más. En ese 

mismo año ocurre un hecho significativo en la historia de Internet en Colombia, se constituye la 

corporación InterRed y se inaugura la Red CETCOL (Red de Ciencia, Educación y Tecnología 

de Colombia) conectando a Internet, por primera vez, a algunas universidades y centros de 

investigación. 



27 

 

 

Tras aprobarse la resolución de funcionamiento del INEM Villavicencio en el 2001 (aún 

vigente) se empieza a construir el sueño de tener énfasis en artes plásticas y en música; hoy 

cuenta con una reconocida orquesta sinfónica, ganadora de varios premios a nivel nacional, y 

con un conjunto de esculturas y pinturas fruto del talento y la creatividad de estudiantes y 

maestros. (Figura 4). 

Figura 4. 

Entrada del INEM Luis López de Mesa. 

 

Nota. Elaboración propia.  

En el 2002 se fusionan dos sedes de preescolar y primaria, San Vicente de Paúl y 

Catatumbo, que hasta el momento funcionaban como instituciones educativas independientes. 

Por primera vez el INEM Luis López de Mesa ofrece educación desde preescolar viéndose 

enriquecido con perspectivas educativas distintas.  Del mismo modo, en julio de 2020, se anexa 

la institución educativa PIO XII con tres sedes: Colegio PIO XII, sede Sabogal Hurtado y sede 

20 de julio. Casi 50 años después de su creación el INEM de Villavicencio cuenta con 6 sedes, 
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123 profesores, más de 3200 estudiantes y gradúa alrededor de 230 estudiantes en 10 énfasis 

o especialidades distintas. 

Horizonte Institucional 

El manual de convivencia del INEM Luis López de Mesa (2018) describe que la misión 

institucional es brindar educación básica y media académica y técnica; formando de manera 

integral a mujeres y hombres libres a través del ejercicio intelectual de la búsqueda, 

producción, circulación, validación, conservación y apropiación de los diversos saberes de la 

humanidad para que ejerzan los derechos humanos con responsabilidad social y ciudadana. 

Basado en los principios de transparencia, calidad, desarrollo humano y pedagogía logrando 

así ofrecer educación de excelente calidad que satisfaga las expectativas de nuestra sociedad. 

El manual de convivencia también contempla la visión institucional, proyectada hacia el 

año 2025. Se espera que para ese entonces esté ubicado entre los mejores colegios del país, 

del departamento del Meta y de la ciudad de Villavicencio por los resultados de pruebas 

externas, por la contribución de estudiantes y egresados al desarrollo de la región, por el 

compromiso con el cuidado y la protección del medio ambiente, la participación en las 

dinámicas productivas de la sociedad y por la responsabilidad ciudadana. 

Infraestructura Tecnológica 

El informe PISA 2003 asegura que, si bien contar con una institución educativa dotada 

apropiadamente y en buenas condiciones físicas no garantiza buenos resultados, el no tener un 

entorno educativo apropiado sí puede afectar negativamente el aprendizaje (Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico [OCDE], 2005). Después de más de cuarenta años 

de funcionamiento continuo, en el 2020, el INEM fue objeto de una gran intervención a nivel 

físico que lo renovó en su aspecto interior y en las redes tanto eléctricas como de 

comunicaciones. 

El INEM Luis López de Mesa cuenta con ocho salas de sistemas, cada una con cerca 

de 40 computadores en regular estado conectados a Internet por cable y puntos de Internet 
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inalámbrico distribuidos de manera estratégica para uso principalmente administrativo y 

docente, que suelen ser insuficiente para el número de grupos de la institución. Normalmente el 

servicio de Internet es provisto por la alcaldía, pero se contrata la red de distribución interna de 

la mano con el conjunto de cámaras de vigilancia.   No hay telefonía tradicional, la 

comunicación no presencial suele darse por Internet usando el correo electrónico o 

aplicaciones como WhatsApp. 

La institución no tiene presencia oficial en las redes sociales, la última actualización de 

la página web (www.inemvillavicencio.edu.co) fue hace más de tres años, recientemente fue 

adquirido un nuevo dominio (www.colegioinem.edu.co) tampoco cuenta con cuentas 

institucionales de correo. La gestión académica se lleva por medio de la plataforma “Académica 

Web” de la empresa Pegasus Software. 

Recursos Humanos 

Como afirman Benavides et al (2007) propiciar las condiciones adecuada para el uso 

escolar de las TIC requiere no solo infraestructura y equipos, sino de planes de acción que 

tengan en cuenta la capacitación de los docentes (especializado por grados o asignaturas, 

direccionado regional o institucionalmente), disponibilidad de contenidos y aplicaciones (como 

en el portal Colombia aprende),  redes de apoyo (para compartir experiencias y recursos) y 

explorar mediante la investigación y el desarrollo nuevos modelos pedagógicos, formas de 

evaluación, intereses, etc. 

Entre los docentes se encuentran perfiles profesionales diversos como normalistas, 

licenciados en todas las áreas, ingenieros, administradores y abogados. El uso de proyectores 

y televisores como apoyo en las clases suele ser más frecuente que el uso de las aulas de 

sistemas, estas se dedican principalmente al área de tecnología y esporádicamente para 

trabajar el bilingüismo y las matemáticas por parte de los docentes más jóvenes de dichas 

áreas.  Como se mencionó anteriormente el número de aulas de sistemas es insuficiente 
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cuando hay 40 docentes en clases de manera simultánea, así estos estén en la capacidad y 

disposición de utilizarlas. 

Contexto virtual: el INEM y la pandemia 

El Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 reveló que el 93% de las viviendas 

rurales y el 59% de las viviendas urbanas del Meta no tenían conexión a Internet 

(Departamento Nacional de Estadística [DANE], 2018). El Estado de Emergencia Económica, 

Social y Ecológica decretado en Colombia por la pandemia del COVID-19 buscó impedir que se 

agravara la situación de conectividad ante la pérdida de recursos económicos en las familias, 

mediante el Decreto 464 de 2020 se le dio prioridad al acceso a los contenidos educativos en el 

servicio de Internet que prestan los operadores. 

En marzo del 2020 la comunidad educativa fue sorprendida con el anuncio de la 

suspensión de todas las clases presenciales y el inicio inesperado de la educación desde casa. 

La inevitable realidad obligó a comenzar a dar clases usando principalmente Internet, cobró 

importancia saber que, de acuerdo con los registros de matrícula, el 99% de los estudiantes del 

INEM pertenecen al estrato 1 (37%), 2 (30%), o 3 (32%) pues, en concordancia con ello, la 

conectividad de muchos sería poca o nula. La institución no tenía ninguna herramienta virtual 

de la cual pudiera echar mano y solventar la situación, con excepción del software de gestión 

académica que incorporó ágilmente aulas virtuales y plataformas de videollamadas.  

Los docentes, sin importar grado, título o edad, se vieron en la necesidad de adaptarse 

a la nueva situación e implementaron estrategias para desarrollar sus clases mediadas por las 

TIC: aulas virtuales, videoconferencias, videos propios en YouTube, blogs, encuestas y 

formularios en línea fueron solo algunas de ellas. Aunque se aprendió sobre la marcha, esta es 

una oportunidad de oro para que se vuelva cotidiano la implementación de las TIC de manera 

innovadora en los salones físicos de clases.  

La pandemia del coronavirus develó la desigualdad digital. Casi el 50% de los 

estudiantes del INEM no tienen acceso a las clases en línea, ya sea por no contar con Internet 
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fijo en sus hogares o por la ausencia de aparatos tecnológicos para poder aprovechar las 

clases. La impresión y entrega de cartillas impresas fue la salida alternativa para que pudieran 

continuar sus estudios desde casa, una estrategia sin la interactividad, el trabajo colaborativo y 

el acceso multimedia esperados para una persona que vive en el 2020. 

Marco Normativo 

En un mundo globalizado los acuerdos, convenios y propósitos en común entre distintos 

países son frecuentes en todos los ámbitos, incluída la educación, quienes se suscriben a ellos 

deben procurar ejecutar planes y emprender acciones para lograr las metas que se proponen 

dentro de unos tiempos determinados. En 1948, teniendo como sede Bogotá, se unen 21 

naciones para crear la Organización de Estados Americanos (OEA) y el colombiano Alberto 

Lleras Camargo es elegido como el primer secretario general; en la carta allí suscrita se 

acuerda una educación orientada hacia la justicia, la libertad y la paz (OEA, 1948). La OEA y la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

instauran un comité conjunto para coordinar esfuerzos y cooperar, entre otros, en materia 

educativa, científica y tecnológica (UNESCO, 1951). Posteriormente  se establecen como 

propósitos comunes la erradicación rápida del analfabetismo y ampliación de la cobertura 

educativa para acelerar el desarrollo económico y social, realizar los mayores esfuerzos para 

que la educación logre satisfacer, en cada país, los requerimientos del desarrollo y promover la 

investigación científica e impulsar el adelanto tecnológico (OEA, 1967).  

En los noventas, al mismo tiempo que Internet llegaba y crecía en Colombia, tomó 

fuerza la exploración de las posibilidades pedagógicas y didácticas de las nuevas tecnologías 

que nos afianzarían en la sociedad de la información. La evaluación de los resultados 

obtenidos tiene muchas aristas e incluso algunos afirman que ha incrementado la desigualdad 

(Ortiz y Franco, 2018). Son tres los ejes de la política en materia de incorporación de las TIC en 

educación; dos se relacionan con el acceso a la tecnología y a los contenidos, mientras que la 

última tiene que ver con el uso y apropiación de las TIC. 
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La libertad de expresión en Colombia, está garantizada en la Constitución Política de 

1991, de la mano con la garantía de informar y recibir información veraz. También establece la 

educación como un derecho y un servicio público con función social, acorde con ella se 

promulga en 1994 la Ley 115 o de Educación, regulando así el servicio público educativo. 

Dentro de los fines establecidos por la Ley 115 se encuentra promover las capacidades 

creativas e investigativas, incorporando la tecnología correspondiente con los desarrollos del 

país de tal manera que hiciera posible el ingreso de los estudiantes al sector productivo. 

También incorpora a la tecnología e informática dentro de las áreas obligatorias y 

fundamentales. 

Con la certeza de que la educación de un país está relacionada con su desarrollo 

económico y social (Formichella, 2010) se han realizado acuerdos internacionales en torno a 

temas de relevancia mundial como la equidad de género y la paz para orientarlos desde el 

ámbito educativo; también, ha adquirido una relevancia especial la construcción de una 

Sociedad de la Información centrada en las personas y en la que los ciudadanos puedan 

aprovechar el potencial que ofrecen las TIC  - Declaración del Milenio (2000), Plan de Acción 

de Ginebra (2003) y Compromiso de Túnez (2005) entre otros –; en este sentido, se han 

dictado políticas internas reflejadas en el Plan Nacional de Desarrollo de cada vigencia. 

El Plan Decenal de Educación 1996 – 2005 reconoce a la educación como un asunto 

prioritario para el Estado y la sociedad civil debido al vínculo entre el desarrollo del país y el 

nivel de competencias de sus habitantes. Ante la necesidad de avanzar en ciencia, tecnología, 

la informática y las telecomunicaciones el gobierno se pone como meta comenzar un proceso 

estructurado desde la escuela para transformar el aparato productivo y promover el alcance de 

mejores niveles educativos en los individuos con la consiguiente mejoría en su acceso a los 

derechos básicos. Los INEM y otras instituciones educativas con experiencia en la educación 

diversificada y para el trabajo, son designadas como apoyo para desarrollar el sistema de 

formación técnica y tecnológica de manera masiva, de la mano con el mejoramiento de 
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ambientes escolares y la dotación de las instituciones educativas incluyendo equipos 

audiovisuales, de comunicaciones e informática. 

Inspirada en el programa canadiense Computers for Schools se crea en Colombia en el 

año 2000 el Programa Computadores Para Educar (CPE), iniciativa lograda mediante el 

documento CONPES 3063 de 1999, que organizó una estrategia masiva para entregar 

computadores donados a los colegios públicos; además de realizar capacitaciones en el uso de 

las TIC y el manejo responsable de los residuos electrónicos. Según un estudio realizado por la 

Universidad Nacional de Colombia (2018) sobre el impacto de CPE en los años 2014-2018, las 

instituciones educativas beneficiadas con este programa redujeron la deserción y la repitencia, 

a la vez que mejoraron los índices de logro escolar y de ingreso a la universidad. El programa 

CPE se ve complementado por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) en el año 2004 con 

la creación del portal Colombia Aprende, un sitio que conecta a la comunidad educativa con 

miles de recursos educativos digitales.  

El Ministerio de Educación Nacional (2006) publicó los Estándares Básicos de 

Competencias para lenguaje, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales e inglés, los 

cuales son una guía para, entre otros, definir criterios mínimos de calidad de la educación; 

establecer métodos, técnicas e instrumentos para las evaluaciones internas y externas, acorde 

a las metas esperadas socialmente, favoreciendo el seguimiento a través del tiempo y el 

mejoramiento continuo; y generar estrategias formativas y de cualificación para el personal 

docente. 

Las áreas con estándares son evaluadas periódicamente a nivel nacional, y fueron de 

alguna manera delimitadas grado a grado en los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) 

facilitando conocer qué debe saber y saber hacer un estudiante al finalizar el año escolar. Dos 

años más tarde el MEN publica las Orientaciones Generales para la Educación en Tecnología 

(2018), agrupando los grados como en los estándares y organizando las competencias en 
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tecnología en cuatro componentes: naturaleza y evolución de la tecnología, apropiación y uso 

de la tecnología, solución de problemas con tecnología, y tecnología y sociedad. 

En marzo de 2008, el MEN publica la “Ruta de apropiación de TIC en el Desarrollo 

Profesional Docente” proponiéndole a los docentes procesos de formación continuos desde la 

apropiación de TIC en usos básicos y personales hasta la apropiación para usos pedagógicos y 

de innovación educativa.  Definió cuatro tipos de competencias para la apropiación de TIC: 

pedagógicas, técnicas y tecnológicas, comunicativas y colaborativas, y éticas.  

La Ley 1341 de 2009 define principios y conceptos sobre la sociedad de la información 

y la organización de las tecnologías de la información y las comunicaciones, crea la agencia 

nacional de espectro y dicta otras disposiciones. Expresa que las TIC deben contribuir al bien 

común y que el Estado tiene la obligación de ofrecer oportunidades efectivas e iguales para el 

acceso y uso por parte de todos los habitantes del país; teniendo como derroteros los derechos 

a la educación, la comunicación y la información. También establece los derechos al acceso de 

los medios de comunicación, información, educación y servicios básicos de TIC para todos los 

colombianos; el pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión y la difusión de sus 

pensamientos y opiniones; el derecho a recibir información teniendo acceso honesto y objetivo 

a esta, derecho a la educación, al conocimiento, a los bienes y valores científicos, tecnológicos 

y culturales.  

Colombia se adhirió en 2014 a La Recomendación del Consejo de la OCDE sobre las 

Estrategias de Gobierno Digital para desarrollar una administración moderna pensada en las 

necesidades de los ciudadanos, requiriendo para ello una transformación digital, pasando de un 

gobierno electrónico a un gobierno digital aprovechando las bondades de las tecnologías 

digitales. En este proceso de transformación digital Colombia ha sido altamente exitoso, pues 

ha conseguido posicionarse en el tercer lugar en el Índice de Gobierno Digital de la OCDE, 

apenas por debajo Corea y Reino Unido, y superando a países desarrollados como Japón, 

Canadá y Alemania (OCDE, 2019).  
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La Estrategia de Innovación Educativa y Uso de TIC para el Aprendizaje inicia en 2015 

con el objetivo de fortalecer a docentes, directivos docentes y padres de familia en el uso de las 

TIC en las áreas básicas, sumándose al impacto  positivo que el programa Computadores para 

Educar evidenciaba (Lugo et al., 2015). Los diplomados ofrecidos por el Ministerio de las TIC y 

el programa Computadores para Educar han sido realizados por algunos docentes de la 

institución educativa INEM Luis López de Mesa, especialmente de primaria. 

El documento Conpes 3988 de 2020, Tecnologías para Aprender: Política Nacional para 

Impulsar la Innovación en las Prácticas Educativas a través de las Tecnologías Digitales busca 

el desarrollo de competencias en estudiantes del sector oficial de preescolar, básica y media. 

Está estructurado en cuatro pilares, siendo uno de ellos el fortalecimiento al seguimiento y la 

evaluación del uso, acceso e impacto de las TIC en el ámbito educativo.  

La educación es un factor prioritario en las políticas de desarrollo del país. En el 

contexto de la sociedad del siglo XXI, las TIC no solo son una opción con muchas expectativas 

para que los estudiantes alcancen los aprendizajes esperados, sino que se hace indispensable 

estratégicamente el alcance de las competencias y habilidades necesarias para que los sujetos 

lleguen a desempeñarse exitosamente en los distintos cargos y responsabilidades que trae 

consigo la modernidad líquida en este siglo que “apenas” inicia. 

Marco Teórico 

Competencias digitales, competencias del siglo XXI o competencias TIC. 

Los términos “competencias TIC”, “competencias digitales”, “competencias del siglo 

XXI” y “habilidades TIC” se han usado indistintamente para referirse a lo mismo, con mayor o 

menor tendencia de acuerdo con el país. Al consultar en Google Trends el porcentaje de 

búsquedas de estas cuatro expresiones durante los últimos doce meses se observa que, 

aunque en Colombia se utilizan todas. predomina competencias digitales (40%) seguido por 

competencias TIC (28%), competencias del siglo XXI (16%) y habilidades digitales (16%). En 

Chile se buscaron únicamente competencias digitales (73%) y competencias TIC (27%). 
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España registra la búsqueda de tres términos competencias digitales (77%), competencias TIC 

(17%) y habilidades digitales (6%); mientras que en México predomina habilidades digitales 

(54%) seguido por competencias digitales (32%) y el porcentaje restante (14%) se lo reparten 

de manera equitativa competencias TIC y competencias del siglo XXI. La expresión e skills, 

usada en los países de habla inglesa no registra búsquedas en Hispanoamérica (Figura 5). 

Figura 5. 

Tendencias de búsqueda referidas a las competencias digitales en los últimos doce meses. 

 

Nota. Consulta realizada el 24 de noviembre de 2020. Fuente de datos: Google Trends 

(www.google.com/trends). 

Desde páginas oficiales del gobierno colombiano se recoge la definición de 

competencias y de competencias TIC. Para el MEN, una competencia agrupa no solo 

conocimientos, habilidades y actitudes; sino también comprensiones y disposiciones cognitivas, 

socioafectivas y psicomotoras que interrelacionadas de manera adecuada permiten el 

desempeño flexible, eficaz y con sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y 

retadores (Ministerio de Educación Nacional, 2006). El Ministerio de las TIC (MinTIC) define las 

competencias TIC como habilidades o destrezas adquiridas mediante procesos formativos o de 

capacitación sobre el uso y apropiación de las TIC (MinTIC, s.f.). Una característica importante 

de las competencias aprendidas en la escuela es que deben ser transferibles, es decir que los 

http://www.google.com/trends
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alumnos deben poder aplicarlas y desarrollarlas al término de su educación general (Amadio et 

al., 2014).  

Las competencias digitales comienzan a requerirse con la aparición de las nuevas 

tecnologías, con la velocidad que esta avanza no es suficiente aprender a manejar o manipular 

una herramienta, sino que se debe tener la capacidad para adaptarse y aprender 

continuamente. Cabero y Llorente (2008) describen a las competencias digitales en términos de 

alfabetización digital, afirmando que en la sociedad que vivimos es necesario que las personas 

se capaciten para movilizar y utilizar las nuevas herramientas de comunicación.  

Almerich et al. (2020) se refieren a las competencias del siglo XXI como aquellas que 

son demandadas por el avance continuo de las TIC en la sociedad del conocimiento y las 

dividen en dos subconjuntos: las de alta habilidad (capacidades de pensamiento superior y 

competencias de trabajo en equipo) y las competencias en TIC (tecnológicas, pedagógicas y 

éticas).  

Uso de las TIC en el aula 

Benavides et al. (2007) aseguran que la principal razón para la baja frecuencia de uso 

de las TIC en el aula está relacionada con la organización misma de las instituciones 

educativas; aspectos como la duración de las clases, la disponibilidad de salas especializadas 

y el número de asignaturas impiden la integración bajo modelos pedagógicos que poco se han 

transformado desde la aparición de las nuevas tecnologías. 

Coll (2008) afirma que las TIC en sí mismas no transforman la educación, sino que 

tienen el potencial de hacerlo, en cierta medida pueden mejorarla dependiendo del contexto en 

que sean utilizadas; siendo, entonces, los contextos de uso un aspecto prioritario para alcanzar 

los objetivos formulados con la incorporación de las TIC.  

La incorporación de las TIC en los entornos formativos puede ampliar la  oferta 

formativa; crear un entorno de aprendizaje más flexible; eliminar las barreras de tiempo y 

espacio para la interacción profesor-alumno, mejorar las posibilidades comunicativas en 
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entornos diversos, interactivos y colaborativos;  favorecer  tanto  el  aprendizaje  independiente  

como  el aprendizaje colaborativo, ofrece nuevas posibilidades de instrucción y tutoría, brinda 

nuevas formas de organizar las actividades educativas, promueve la mejora continua de los 

egresados, promueve la movilidad virtual de los estudiantes y rompe los escenarios 

tradicionales de formación. Además, favorece la inclusión educativa adaptándose a las 

condiciones particulares de cada estudiante y agiliza la gestión administrativa del curso 

(Cabero y Llorente, 2008, p. 8). 

Evaluación de las competencias digitales 

En Colombia hay un desarrollo incipiente de la medición y evaluación de las 

competencias para el siglo XXI (CONPES, 2020). En la búsqueda de investigaciones sobre 

evaluación de las competencias digitales abundan a nivel internacional las que se centran en lo 

que puede hacer el docente en el aula y las que miden el nivel de los estudiantes universitarios, 

pero son escasas las dirigidas a evaluar las competencias de estudiantes de secundaria.  

Carrera et al. (2011) crean y validan una encuesta como instrumento de evaluación de 

las competencias digitales de jóvenes en riesgo social con edades entre los 12 y los 18 años; el 

resultado final es un cuestionario con 205 ítems que indagan por cuatro aspectos: utilización de 

dispositivos digitales, utilización de aplicaciones multiplataforma, información y comunicación 

en red y actitudes ante las TIC. La escala es conceptual con cinco opciones de respuesta para 

cada pregunta: lo desconocía; no soy capaz; sí, pero con ayuda; sí, siempre; sí y lo sabría 

explicar. El instrumento tuvo una doble validación, por expertos y mediante una prueba piloto; 

este se encuentra bajo licencia Creative Commons by-nc-sa (reconocimiento – no comercial – 

compartir igual). 

Valencia-Molina et al., (2016) proponen un modelo de evaluación de la competencia 

digital desde la dimensión pedagógica que le permite a los docentes caracterizar su perfil de 

desempeño en el uso educativo de las TIC. Las competencias evaluadas son: diseño de 

escenarios educativos apoyados en TIC, implementación en escenarios educativos de 
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experiencias de aprendizaje apoyadas en TIC y evaluación de la efectividad de los escenarios 

educativos apoyados en TIC. El instrumento de evaluación es una rúbrica con 27 estándares 

de competencias digitales desde la dimensión pedagógica, producto de la incorporación a cada 

una de las competencias de tres niveles de apropiación (integración, reorientación y evolución) 

y, a su vez, de tres elementos (conoce, utiliza y transforma) para cada nivel de apropiación. La 

investigación es de tipo cualitativo soportada en una perspectiva constructivista y, aunque el 

estudio se centra completamente en el profesorado, los autores afirman que se podría usar 

para conocer los niveles de desempeño de los estudiantes, advirtiendo que su ejecución de 

manera estandarizada se vería muy limitada por tiempo y costos de implementación. 

Cetares (2017) realiza un estudio cuantitativo en siete instituciones educativas 

colombianas con el objetivo de identificar el nivel de competencias TIC en los docentes. Las 

competencias TIC se determinan desde cinco competencias: tecnológica, pedagógica, 

comunicativa, de gestión e investigativa. El instrumento utilizado es una encuesta digital con 

tres niveles (explorador, innovador e integrador) para cada una de las competencias. 

Cabezas et al, (2017) y Martín et al, (2018) proponen y validan un instrumento para 

medir la relación entre la competencia digital, el género y la edad de estudiantes universitarios; 

usando como instrumento un cuestionario de autoevaluación digital sobre tres dimensiones: 

conocimientos sobre TIC; manejo de dispositivos, herramientas y servicios TIC; y actitud hacia 

las TIC. 

Colás et al., (2017) indagan en la percepción que tiene el alumnado de educación 

secundaria sobre su propio nivel de competencia digital. Usan una encuesta como instrumento 

para la autoevaluación de 22 ítems correspondientes a 7 factores: acciones o habilidades 

básicas de conocimiento y manejo del ordenador y de internet; aspectos relacionados con la 

participación y la colaboración a través de la red; habilidades de creación de recursos y 

contenidos, además, del conocimiento de recursos procedentes de fuentes concretas tanto 

para el aprendizaje formal como informal; conciencia digital de los sujetos en cuanto a no 
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compartir información ni interactuar con desconocidos; el ordenador está integrado como 

herramienta mediadora y se privilegia frente a otros recursos; aspectos éticos y de inmersión 

en la cultura digital y, finalmente, acceso y uso de diferentes plataformas digitales. Además, 

recomiendan que, al no haber un consenso en la comunidad académica sobre cuáles son las 

competencias digitales a ser medidas y cómo hacerlo en las instituciones educativas; es 

pertinente seguir reflexionando al respecto y aumentar la base teórica para desarrollar 

instrumentos que lo hagan eficazmente, así como estrategias para irlos mejorando. 

Los cuestionarios Student Engagement Questionnaire (SEQ), Kember y Leung, 2009, y 

el protocolo Innovatic, Suárez-Rodríguez, Almerich, Orellana y Díaz-García, 2016; citados en 

Almerich et al., 2020; fueron usados para la valoración de las competencias de tipo superior y 

para obtener información sobre las competencias TIC, respectivamente, en estudiantes 

universitarios.  

La Alfabetización Digital como Meta 

La transformación digital trae nuevas oportunidades de empleo, formas de educación y 

participación ciudadana. Servicios y procesos se han digitalizado para hacerlos más ágiles y 

accesibles desde cualquier lugar con conectividad, pero un requisito indispensable para 

acceder a los beneficios que nos ofrecen las nuevas tecnologías es tener las competencias 

necesarias, estar alfabetizado digitalmente; de no ser así, lo que debieran ser oportunidades se 

convierten en obstáculos que detienen las posibilidades de superación de quienes, 

generalmente, ya se encuentran en condiciones menos favorables. Ante este escenario, la 

alfabetización digital no solo debe ser una meta desde las políticas públicas, sino que debe 

convertirse en una responsabilidad y derrotero de las instituciones educativas, sobre todo de 

aquellas encargadas de formar a la población más vulnerable. 

Hinostroza (2017)  hace una serie de recomendaciones para América Latina y el Caribe 

en relación con las TIC, la educación y el desarrollo sostenible; en los ámbitos de 

infraestructura, docentes, recursos, currículum, evaluación y monitoreo, ciudadanía digital y 
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educación inclusiva con el fin de que se puedan alcanzar los beneficios potenciales de las 

tecnologías digitales por encima de los desafíos en cuanto a la equidad, acceso a las TIC y 

desarrollo de competencias digitales en la población de sectores vulnerables.  

El fortalecimiento de las competencias digitales en la institución educativa. 

Aunque hay un consenso internacional sobre la necesidad de formar ciudadanos con las 

habilidades y competencias del siglo XXI tanto para el desarrollo de los países como el 

desempeño personal, aún no existen en la normatividad colombiana referentes específicos 

(lineamientos curriculares, estándares básicos de aprendizaje o derechos básicos de 

aprendizaje) que nos indiquen cuáles competencias digitales deben adquirir los estudiantes y 

en qué momento; así como tampoco un proyecto transversal encaminado al fortalecimiento de 

dichas competencias, sino que más bien pareciera se espera que estas se desarrollen a 

medida que se usan las TIC como elementos de apoyo. En el largo y cíclico proceso de 

desarrollo curricular (a nivel de sociedad, institución, aula e individual) este puede abordarse de 

manera amplia para ser mejorado de manera integral y continua (Van den Akker, 2004); en 

este sentido sería posible que desde las instituciones educativas se implementaran estrategias 

con la intención específica de desarrollar en los estudiantes las competencias necesarias para 

desenvolverse adecuadamente en la sociedad del conocimiento. La integración de las 

competencias asociadas al uso de TIC puede realizarse desde diversos enfoques como la 

incorporación de asignaturas adicionales para enseñarlas, como un objetivo desde la 

transversalidad o como un objetivo explícito desde cada asignatura (Hinostroza, 2017). 

Estructura de las competencias digitales 

En el instrumento de evaluación de competencias digitales para adolescentes en riesgo 

social, diseñado por Carrera et al. (2011), se consideran cuatro grupos de competencias:  

• Utilización    de    dispositivos    digitales. Evalúa la habilidad para reconocer, 

usar e interconectar equipos como computadores, celulares, cámara de fotos y 

memorias portables; comparar computadores por sus características, reconocer 
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un sistema operativo, configurar los dispositivos periféricos y modificar archivos y 

carpetas. 

•  Utilización    de    aplicaciones multiplataforma. Pregunta por la capacidad para 

descargar e instalar programas y juegos, reconocer archivos por su extensión y 

relacionarlos con el programa apropiado para su ejecución, la conversión entre 

formatos, las habilidades ofimáticas y los modos de conexión a Internet. 

• Información    y    comunicación    en    red. Evalúa la capacidad de detectar 

cuándo puede estar en una situación peligrosa en Internet; la habilidad para 

consultar información en fuentes confiables, clasificarla y almacenarla; y la 

facilidad para comunicarse por distintos medios en línea. 

• Actitudes    ante    las    TIC. Interroga por el uso responsable de sus 

competencias digitales teniendo en cuenta los derechos de autor, el tiempo 

dedicado a las TIC y la seguridad informática. 

Hinostroza (2017), establece cuatro abordajes para el desarrollo de las competencias 

digitales en el ámbito del currículum escolar: 

• Competencias funcionales para el uso de TIC. Asociadas a la ofimática y 

herramientas de navegación. 

• Competencias digitales necesarias para el uso de efectivo de las tecnologías. 

Hacen referencia a la habilidad para la obtención y uso de la información, crear 

contenidos y comunicarse para participar desde distintos ámbitos; además del 

uso seguro de los medios digitales y la resolución de problemas. 

• Habilidades de orden superior o competencias del siglo XXI. Incluye 

competencias asociadas a la resolución de problemas y el pensamiento crítico. 

• Pensamiento computacional. Comprende habilidades como la abstracción 

(hacer un artefacto más comprensible al eliminar los detalles innecesarios), el 
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pensamiento algorítmico (llegar a soluciones a través de una secuencia de 

pasos clara), la automatización (aumento de la eficiencia al lograr que una 

máquina realice tareas que hacía un humano), Descomposición (solución de 

problemas complejos al poder pensar en un artefacto en términos de sus 

partes), Depuración (iteración en procesos de prueba o evaluación usando el 

pensamiento lógico para predecir o verificar resultados), y generalización 

(capacidad para identificar patrones, similitudes y conexiones explotando esas 

características) (Bocconi et al., 2016). 

Almerich et al. (2020) proponen un modelo de competencias del siglo XXI en 

estudiantes universitarios del ámbito educativo compuesto por cinco competencias agrupadas 

en dos conjuntos: competencias en TIC (competencias tecnológicas, competencias 

pedagógicas y competencias éticas) y competencias de alta habilidad (competencias de 

pensamiento superior y competencias de trabajo en equipo). Los descriptivos que establecieron 

para estas competencias son: 

• Competencias tecnológicas. Manejo y uso del ordenador, tecnologías de la 

información y la comunicación, aplicaciones informáticas básicas y multimedia y 

presentaciones. 

• Competencias pedagógicas. Búsqueda de información, colaboración, trabajo-

producción, comunicación y gestión informativa. 

• Competencias éticas. Ética utilización, ética de reconocimiento y ética global. 

• Competencias de pensamiento superior. Pensamiento crítico, pensamiento 

creativo, aprendizaje autogestionado y adaptabilidad. 

• Competencias de trabajo en equipo. Habilidades de comunicación, y habilidades 

interpersonales y de trabajo en equipo. 
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Marco Conceptual 

Para poder dar respuesta a la pregunta ¿Cómo evaluar las competencias digitales en 

estudiantes de secundaria de la institución educativa INEM de Villavicencio, Meta? es 

necesario resaltar y entretejer unos conceptos fundamentales. 

Las competencias digitales son el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, 

comprensiones y disposiciones cognitivas, socioafectivas y psicomotoras apropiadamente 

relacionadas entre sí (Ministerio de Educación Nacional, 2006);  

que les permiten a las personas, las comunidades y los pueblos crear, consultar, utilizar 

y compartir la información y el conocimiento mediante el uso de las tecnologías, de tal 

modo que puedan emplear plenamente sus posibilidades en la promoción de su 

desarrollo sostenible y mejora de la calidad de vida (MinTIC, 2020),  

así como de las habilidades esenciales de indagación y auto expresión necesarias para 

los ciudadanos de una sociedad democrática (Cabero y Llorente, 2008). 

La alfabetización digital está estrechamente relacionada con el ser competente digital, y 

que el estudiante desarrolle sus competencias digitales en la escuela para, posteriormente, 

trasladarlas a su vida laboral en el marco de la sociedad de la información; sociedad 

caracterizada por la abundancia de información, posibilidades tecnológicas en todos los 

ámbitos, rápido avance, nuevas formas de comunicarse y relacionarse; pero también por una 

profunda inequidad y brechas sociales que mantienen a millones de personas fuera de sus 

privilegios (Ortiz y Franco, 2018). 

En Colombia, la educación se encuentra dividida por ciclos y niveles, siendo la básica 

secundaria el grupo de cuatro grados que va desde sexto a noveno, inmediatamente después 

de la básica primaria y antes de la educación media. Por este motivo, la escuela se convierte 

en el lugar por excelencia para disminuir la brecha digital, requiriendo para ello estar dotada 

con un mínimo de equipos tecnológicos y contar con docentes que incentiven su uso adecuado 

mediante prácticas pedagógicas intencionadas para alcanzar las competencias esperadas.  
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La autoevaluación es un proceso reflexivo en el cual el estudiante establece lo que no 

conoce, lo que es capaz de hacer y su nivel de destreza, y a cuyos resultados tiene acceso el 

docente. 

Evaluar mediante una herramienta digital, en contraste con las tradicionales de lápiz y 

papel, es aprovechar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para masificar 

la obtención de información relevante, economizar en costos y agilizar la sistematización. De 

ahí que se propone crear un instrumento digital para evaluar el nivel de competencias digitales 

a partir de criterios empleados por otros investigadores con fines similares. 

Carrera et al. (2011), Colás et al. (2017), González et al. (2012) y Almerich et al. (2020) 

diseñaron instrumentos de evaluación muy completos y validados; los tres primeros están 

dirigidos a personas con edades similares a las de estudiantes de secundaria, pero incluyen 

ítems sobre el conocimiento y uso de tecnologías que ya están en desuso, por lo que no es 

viable la aplicación del cuestionario sin antes modificarlo. La rúbrica propuesta por Almerich et 

al. está dirigida a estudiantes universitarios, no obstante, cuenta con elementos importantes y 

actualizados que vale la pena incluir previa adaptación al nivel de estudiantes de secundaria. 

 En cuanto a la escala de valoración, la propuesta de Carrera et al. de una escala 

conceptual con cinco opciones de respuesta (lo desconocía; no soy capaz; sí, pero con ayuda; 

sí, siempre; sí y lo sabría explicar) parece lo bastante clara para que la edad esperada 

estudiantes de secundaria. 

Por lo anterior, para la evaluación de las competencias digitales se asume una relación 

conceptual entre estas, los grados de escolaridad y el alcance de la alfabetización digital de los 

estudiantes, como se muestra en la figura 6, que permite tomar acciones encaminadas a 

superar la brecha digital al estar inmersos en la sociedad de la información.  
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Nota. Elaboración propia.  

 

  

Figura 6. 

Evaluación de las competencias digitales 
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Capítulo 3. Metodología 

Tipo de investigación 

Esta investigación es de tipo cualitativo ya que, como afirman Gómez y Roquet (2009), 

el sentido de la metodología cualitativa es aproximarse a la comprensión de situaciones o 

fenómenos particulares teniendo en cuenta el contexto en el que ocurren y el significado propio 

que le dan los individuos o grupos que se investigan. Igualmente, es flexible en su método y 

puede ocurrir, además de en escenarios físicos, en lugares virtuales.  

Para alcanzar los objetivos propuestos en este trabajo la participación e interacción 

fueron fundamentales, puesto que, el desarrollo de la herramienta digital pasó por procesos 

iterativos de evaluación y ajuste a partir de las opiniones expertas y las experiencias 

particulares de los que participaron en ella. Agregando a lo anterior que el lenguaje utilizado, el 

aspecto estético, la usabilidad y la vigencia de la terminología se adecuaron al contexto 

específico de los estudiantes del INEM de Villavicencio. En suma, la metodología cualitativa 

brindó elementos y posibilidades pertinentes para esta investigación. 

Los diversos métodos de investigación cualitativa difieren, notablemente, en la finalidad 

que persiguen (Gómez y Roquet, 2009). Por ejemplo, la etnografía tiene como finalidad 

comprender; el estudio de caso, comprender y tomar decisiones; la teoría fundamentada, 

generar una teoría explicativa de la realidad; la investigación acción, transformar, cambiar y 

mejorar; y la investigación basada en diseño, diseñar y explorar innovaciones educativas.  

Modelo de investigación 

El modelo de investigación acorde a la finalidad de este trabajo es la Investigación 

Basada en Diseño (IBD), DBR por sus siglas en inglés. Van den Akker et al., (2006) afirman 

que con frecuencia se critica a la investigación educativa por la poca influencia que tiene en la 

práctica, y describen a la Investigación Basada en Diseño, como una opción con resultados 

útiles en contextos reales. La IBD tiene como objetivo diseñar una intervención ejecutable; es 

iterativa en ciclos de diseño, evaluación y revisión; se enfoca en el proceso para comprender 
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mejor las intervenciones; el diseño está fundamentado en teorías e investigaciones y las 

pruebas de campo contribuyen a la construcción de la teoría.  

Valverde-Berrocoso et al. (2020) definen a la IBD como un estudio sistemático de 

diseño, desarrollo y evaluación de intervenciones educativas con el objetivo de contribuir a 

solucionar problemas educativos o mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. La IBD es 

un tipo de investigación que se orienta hacia la innovación educativa, su característica 

fundamental es la introducción de un elemento nuevo para transformar una situación (De 

Benito y Salinas, 2016). 

La IBD está influenciada por enfoques prácticos y teorías como las ciencias de diseño y 

el programa de diseño de Herbert Simon (2007), quien incluyó a la educación dentro de las 

ciencias de lo artificial, es decir dentro del dominio de lo hecho por los humanos y, por 

consiguiente, al estudio de la educación con un punto de partida en el proceso metodológico 

que incluye la utilización de un diseño para resolver un problema, así como a la observación y a 

la experimentación en la evaluación de sus actividades. Así mismo la IBD encuentra bases en 

la teoría de la experiencia y el concepto de aprender haciendo de John Dewey, que traslada la 

visión instrumentalista en la que las ideas importan en la medida que resuelvan problemas 

reales a la educación afirmando que esta debe favorecer el diseño de experiencias reales para 

los estudiantes que supongan a su vez la resolución de problemas prácticos (Ruiz, 2013). 

Características de la Investigación Basada en Diseño 

McKenney y Reeves (2018), establecen cinco características del proceso de 

investigación del diseño que consideran definitorias y universales en todo el género: está 

orientado teóricamente, es intervencionista, colaborativo, basado en las respuestas e iterativo. 

A continuación, se explica brevemente la definición que hacen a cada una de estas. 

La orientación teórica en la IBD, además de servir para construir el marco de referencia, 

se conjuga con la creatividad para dar forma al diseño de una solución a un problema real; 
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evoluciona con los hallazgos empíricos y sus implicaciones para el ajuste de lo que se está 

diseñando. 

La IBD es intervencionista porque se esfuerza en impactar positivamente la práctica, 

transformándola por medio del diseño y uso de soluciones a problemas reales. Las 

intervenciones pueden incluir productos educativos, procesos, programas o políticas. La 

investigación basada en diseño comienza con la identificación de un problema educativo 

significativo que necesita de soluciones innovadoras y apropiadas para la investigación 

científica, seguida de la aclaración de sus causas. La intención es, junto con el desarrollo de la 

comprensión teórica, realizar un cambio real sobre el terreno. 

La IBD requiere la colaboración de una variedad de actores relacionados con el 

problema en cuestión, no solo entre investigadores, también con la sabiduría artesanal, 

profesionales y otros contextos de investigación de diseño. La colaboración entre 

investigadores y profesionales ofrece perspectivas tanto desde el punto de vista de quiénes 

viven el problema (emic) como del analista (etic). 

Los productos de la IBD están basados en las respuestas de las pruebas de campo y 

moldeados por la experiencia de los participantes y la literatura. Los conocimientos teóricos y 

práctico emergentes e incluso el diseño de la investigación pueden tener que ajustarse en 

función de los datos empíricos, recopilados en entornos del mundo real. La IBD está 

estructurada para explorar, en lugar de silenciar, las complejas realidades de los contextos 

educativos y responder de manera consecuente. 

La IBD es iterativa. Los conocimientos y las intervenciones evolucionan a través de 

iteraciones de investigación, desarrollo, prueba y refinamiento. Es frecuente encontrar que 

dentro de una investigación se realicen varios subestudios, cada uno con su propio ciclo de 

investigación. 
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Fases de la IBD 

McKeeney y Reeves (2018) enuncian diversos modelos de IBD haciendo referencia a 

sus autores (Bannan-Ritland y Baek, 2008; Ejersbo et al, 2008; Jonassen, Cernusca y Ionas, 

2007; McKenney, Nieveen, y van den Akker, 2006; Reeves, 2006; Gravemeijer y Cobb, 2006; 

Reinking y Bradley, 2008 y Wang y Hannafin, 2005), toman elementos de ellos y los incorporan 

en un modelo genérico. Las características de este modelo se describen a continuación. 

• Tres fases centrales en una estructura iterativa y flexible:  

investigación/análisis; diseño/prototipos; evaluación/retrospección. 

• Doble enfoque en la teoría y la práctica: 

Investigación integrada y procesos de diseño; resultados teóricos y prácticos. 

• Indicaciones de estar inspirada en el uso: 

Planificación para la implementación y difusión; interacción con la práctica; 

adaptable al contexto. 

Cada uno de los elementos alimenta a los otros en un proceso que se repite una y otra vez. El 

flujo o movimiento no tiene una dirección estricta, sino que es flexible, ya que pueden tomarse 

caminos diversos. La implementación y la difusión están presentes desde el inicio de la 

investigación, su alcance se incrementa con el tiempo. Los dos productos principales son la 

maduración de la intervención y la comprensión teórica.  

Población y muestra 

Esta investigación se desarrolló en la institución educativa INEM de Villavicencio, la cual 

atiende a 2068 estudiantes, distribuidos en tres jornadas; en los niveles de preescolar, básica y 

media. Ubicada en el barrio Retiro, uno de los más antiguos de la ciudad, esta institución 

pública forma en sus aulas a niñas, niños y jóvenes que mayoritariamente provienen de familias 

de los estratos socioeconómicos uno o dos.  
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En este contexto, con frecuencia los estudiantes no tienen herramientas tecnológicas en 

casa y la preparación en competencias digitales ocurre esencialmente en la escuela.  

La prueba piloto se aplicó a dos estudiantes de grado séptimo y a cuatro de noveno. Los 

alumnos de estos cursos tienen edades que oscilan entre los 11 y 15 años.  

Categorías del estudio 

La categoría de estudio son las competencias digitales. Si bien hay diversas 

definiciones y nombres para referirse básicamente a lo mismo, los conceptos de competencia, 

sociedad de la información y alfabetización digital interactúan fuertemente en la concepción de 

esta categoría. Son competencias, es decir, un conjunto de conocimientos, habilidades, 

actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, socioafectivas y psicomotoras 

apropiadamente relacionadas entre sí (Ministerio de Educación, 2006); indispensables en la 

sociedad de la información pues,  

les permiten a las personas, las comunidades y los pueblos crear, consultar, utilizar y 

compartir la información y el conocimiento mediante el uso de las tecnologías de tal 

modo que puedan emplear plenamente sus posibilidades en la promoción de su 

desarrollo sostenible y mejora de la calidad de vida (MinTIC, 2006);  

que van más allá de la manipulación de las TIC requiriendo un sentido crítico alcanzado 

por medio de la alfabetización digital demostrable mediante habilidades esenciales de 

indagación y auto expresión necesarias para los ciudadanos de una sociedad democrática 

(Cabero y Llorente, 2008). 

Las competencias digitales, como otras competencias, se adquieren a lo largo de un 

proceso formativo, por ello es importante evaluarlas en distintos grados o niveles de 

escolaridad con el fin de obtener información para la toma de decisiones e instaurar procesos 

de mejora (Estebaranz, 2017). Esta investigación centró su estudio en las competencias 

digitales en estudiantes de secundaria, específicamente en el desarrollo de una herramienta 

digital, debidamente validada, para conocer el nivel de las competencias digitales de los 
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participantes. Las relaciones conceptuales de la investigación, a partir de los objetivos 

específicos, se pueden ver en la tabla 1. 

Tabla 1. 

Relaciones conceptuales del estudio 

Objetivos 
específicos 

Competencias Categorías o 
variables 

Indicadores Instrumentos Estrategia por 
objetivo 

específico 

Determinar 
cuáles son 
las 
competencias 
digitales 
esperadas en 
estudiantes 
de 
secundaria. 

Competencias 
digitales 

Competencias 
digitales 

Competencias 
digitales en 
estudiantes de 
secundaria/tres 
(3) competencias 
digitales 
determinada en 
estudiantes de 
secundaria 
 

Revisión 
bibliográfica 

Análisis de 
literatura. Estado 
del arte de las 
competencias 
digitales del 
estudiante de 
secundaria. 

Diseñar un 
instrumento 
que permita 
determinar el 
nivel de las 
competencias 
digitales 

Diseño Competencias 
digitales 

Diseño de 
instrumento para 
determinar el 
nivel de las 
competencias 
digitales. 

Actividades 
para 
determinar las 
competencias 
digitales 

Revisión de 
literatura 
Diseñar las 
actividades  
Diseño de la 
matriz de 
valoración para 
medir el nivel de 
las 
competencias 
digitales. 
 

Validar por 
expertos la 
herramienta 
digital para 
elaborar la 
evaluación 

Validación Competencias 
digitales 

Validación por 
expertos de la 
herramienta 
digital /dos (2) 
expertos hacen 
la validación de 
la herramienta 
digital 

Instrumento 
para la 
validación 

Estado del arte 
de instrumentos 
de validación por 
expertos 
Diseño del 
instrumento de 
validación 
Aplicación del 
instrumento de 
validación. 
Análisis de los 
resultados de la 
validación. 
Cambios, si hay, 
del instrumento 
de validación 
 

Nota. Elaboración propia 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

En concordancia con el primer objetivo específico, para determinar cuáles son las 

competencias digitales esperadas en los estudiantes de secundaria fue necesario hacer una 

revisión bibliográfica sobre competencias digitales y otras expresiones, por ejemplo, 

competencias del siglo XXI, competencias TIC y habilidades TIC; usadas indistintamente como 

sinónimos en varias publicaciones. Posteriormente, se filtraron las investigaciones centradas en 

la evaluación de las competencias digitales, sin importar el nivel de escolaridad del participante.  

Por último, se seleccionaron aquellas cuyos participantes eran estudiantes o jóvenes con edad 

para estar en secundaria, y las que podrían adaptarse fácilmente para el mismo propósito; 

además, se identificaron las técnicas de investigación y el respectivo instrumento, siendo la 

encuesta y el cuestionario los predominantes como puede verse en la tabla 2. 

Tabla 2. 

Evaluación de las competencias digitales sus técnicas e instrumentos. 

Estudio Participantes Técnica/ 
Instrumento 

Escala de medición o valoración 

Carrera 
et al. 
(2011) 

Adolescentes 
en riesgo 
social de 12 a 
18 años 

Encuesta/ 
cuestionario 

• lo desconocía,  

• no soy capaz, 

• sí, pero con ayuda, 

• sí, siempre, 

• sí y lo sabría explicar 
 

Valencia
-Molina 
et al., 
(2016) 

Docentes Encuesta/ rúbrica. Tres niveles de apropiación: 

• integración, reorientación y 
evolución. 

Elementos del nivel de apropiación: 

• conoce, utiliza y transforma 
 

Cetares 
(2017) 

Docentes Encuesta / 
cuestionario digital 

Tres niveles de competencias: 

• Explorador, 

• Integrador,  

• Innovador 
 

Cabezas 
et al, 
(2017)  

Estudiantes 
universitarios 

Encuesta/ 
cuestionario digital 

Escala cerrada dicotómica (sí o no) y 
escala tipo Likert desde 1 (muy en 
desacuerdo) hasta 10 (muy de 
acuerdo). 
 



54 

 

 

Estudio Participantes Técnica/ 
Instrumento 

Escala de medición o valoración 

Colás et 
al., 
(2017) 

Estudiantes de 
primaria y 
secundaria 
 

Encuesta/ 
cuestionario 

Escala tipo Likert de 1 a 5 (nada, poco, 
algo, bastante y mucho). 

Almerich 
et al., 
(2020) 

Estudiantes 
universitarios. 

Encuesta/ 
Cuestionarios 
 

Escala tipo Likert con cinco opciones, 
desde muy en desacuerdo a muy de 
acuerdo. 

Nota. Elaboración propia 

El término encuesta es usado por muchos investigadores para referirse tanto a un 

método como a una técnica, incluso suele sustituirse por la palabra cuestionario como si fuesen 

sinónimos; sin embargo, el análisis conceptual y teórico, por encima del uso convencional del 

término, permiten dejar claro que la encuesta es una técnica (Barraza, 2006) cuyo instrumento 

por excelencia para registrar la información es el cuestionario (Toledo, 2012). 

Para diseñar un elemento o conjunto de actividades que permitieran determinar el nivel 

de las competencias digitales, se continuó con el proceso de revisión de literatura, encontrando 

cuatro estudios (Carrera et al., 2011; Colás et al., 2017; González et al., 2012 y Almerich et al., 

2020) con alta relevancia para los propósitos de esta investigación en cuanto a los criterios 

definidos para evaluar las competencias digitales; estos pueden verse resumidos en la tabla 3.  

El instrumento diseñado por Almerich et al., (2020), es una rúbrica dirigida a estudiantes 

universitarios, pero cuenta con elementos importantes y actualizados que se incluyeron, previa 

adaptación al nivel de estudiantes de secundaria. Los instrumentos de evaluación de las otras 

tres investigaciones están dirigidos a estudiantes que, por su edad, deberían estar en 

secundaria, sin embargo, incluyen ítems sobre el conocimiento y uso de tecnologías que ya 

están en desuso, por lo que no era viable la aplicación del cuestionario sin antes modificarlo. 

Atendiendo a la definición de competencias digitales dada y teniendo en cuenta la 

revisión de literatura se proponen cinco competencias (usar, consultar, crear, compartir y ética) 

que recogen 34 criterios para la determinación del nivel de competencias digitales de los 

estudiantes de secundaria; como se muestra en la tabla 4. 
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Tabla 3. 

Criterios para evaluar las competencias digitales en cuatro estudios diferentes. 

Almerich et al., (2020) González et al., (2012) Colás et al., (2017) Carrera et al., (2011) 

• Competencia tecnológica 
o Manejo y uso del ordenador 
o Tecnologías de la información 

y la comunicación. 
o Aplicaciones informáticas 

básicas 

• Competencia pedagógica 
o Búsqueda de información 
o Colaboración 
o Trabajo – producción. 
o Comunicación 
o Gestión informativa 

• Competencias éticas 
o Ética utilización. 
o Ética de reconocimiento. 
o Ética global 

• Competencias de pensamiento 
superior 
o Pensamiento crítico 
o Pensamiento creativo 
o Aprendizaje autogestionado 
o Resolución de problemas 
o Adaptabilidad 

• Competencias de trabajo en 
equipo 
o Habilidades de comunicación 
o Habilidades interpersonales 
o Trabajo en grupo 

 

• Conocimiento y uso 
de los recursos TIC. 
o Conocimiento de 

procesos y 
recursos 
generales. 

o Conocimiento y 
uso específico de 
software 
altamente rentable 
en las actividades 
de aprendizaje. 

o Alfabetización 
tecnológica. 

• Cultura y respeto en 
el uso de la 
información digital. 

• Acceso eficiente a la 
información 

• Niveles de uso y 
eficiencia en la 
comunicación de la 
información. 

• Acciones o habilidades 
básicas de conocimiento y 
manejo del ordenador y de 
internet, 

• aspectos relacionados con la 
participación y la colaboración 
a través de la red, 

• habilidades de creación de 
recursos y contenidos, 
además, del conocimiento de 
recursos procedentes de 
fuentes concretas tanto para 
el aprendizaje formal como 
informal, 

• conciencia digital de los 
sujetos en cuanto a no 
compartir información ni 
interactuar con desconocidos, 

• el ordenador está integrado 
como herramienta mediadora 
y se privilegia frente a otros 
recursos, 

• aspectos éticos y de 
inmersión en la cultura digital 

• acceso y uso de diferentes 
plataformas digitales. 
 

 

• Utilización de 
dispositivos    
digitales, 

• utilización de 
aplicaciones 
multiplataforma, 

• información y 
comunicación en red 

• actitudes ante las 
TIC 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 4. 

Criterios para la evaluación de las competencias digitales en estudiantes de secundaria 

Competencia Criterio 

Usar Puedo diferenciar entre un computador, una tableta y un teléfono 
inteligente. 

 Sé configurar una impresora para usarla con el computador o el celular. 
 Sé tomar fotos con el celular. 
 Puedo grabar videos usando un celular. 
 Sé transferir archivos desde el computador al celular y desde el celular al 

computador. 
 Puedo instalar y desinstalar programas en el computador. 
 Sé instalar y desinstalar aplicaciones en el celular. 
 Soy capaz de conectar el computador y el celular a una red inalámbrica 

(wifi) abierta. 
 Sé analizar archivos con el antivirus. 

Consultar Puedo encontrar información en Internet sobre temas que me interesan 
 Puedo usar Internet para buscar explicaciones cuando algo no me ha 

quedado claro en clase. 
 Soy capaz de hacer búsquedas avanzadas utilizando las comillas o por 

tipos de archivo específicos. 
 Sé almacenar información en la nube y luego recuperarla. 
 Puedo descargar imágenes y videos para usarlos sin conexión 
 Sé usar programas o aplicaciones para traducir textos o páginas que 

aparecen en otros idiomas distintos al español. 
 Puedo usar mapas virtuales para encontrar direcciones y lugares. 

Crear Soy capaz de escribir una carta usando el computador. 
 Sé hacer presentaciones usando programas como PowerPoint 
 Puedo crear archivos PDF 
 Puedo editar imágenes para recortarlas, ponerles texto o cambiarle 

algunos colores 
 Puedo crear videos a partir de imágenes o uniendo videos cortos. 
 Sé usar programas para la edición de videos desde el computador. 

Compartir Sé cómo podemos trabajar en un mismo documento varias personas a la 
vez, así estemos en distintos lugares. 

 Puedo usar las redes sociales para intercambiar ideas y opiniones con 
otras personas.  

 Puedo crear un afiche o póster y publicarlo en Internet 
 Puedo crear una página web o blog con temas de mi interés incluyendo 

imágenes y videos 
Ética Puedo identificar el tipo de licencia que tiene un programa, una imagen o 

un video.  
 Sé usar las redes sociales de manera respetuosa. 
 Sé reconocer el ciberbullying y cómo enfrentarlo. 
 Sé lo que es el plagio y cómo evitarlo en mis publicaciones. 
 Puedo reconocer una noticia falsa o “fake”. 
 Sé crear contraseñas seguras.  
 Puedo reconocer cuando un sitio o página web no es apropiado para mí. 
 Puedo usar Internet para poner en evidencia problemáticas de mi entorno. 

Nota. Elaboración propia 
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En cuanto a la escala de valoración, Carrera et al., (2011) y Colas et al., (2017) 

proponen escalas tipo Likert con cinco niveles. Si bien ambas escalas podrían ser de utilidad 

para los objetivos de esta investigación, se ha preferido el de los primeros por la precisión en el 

significado de las respuestas, dándole valores de 1 a 5 para el proceso de sistematización. La 

definición de las respuestas de la escala del instrumento se muestra en la tabla 5. 

Tabla 5. 

Definición de las respuestas de la escala del instrumento (Carrera et al., 2011). 

Valor Respuestas Significado 

1 Lo desconocía Se desconoce el ítem o la cuestión propuesta. 
 

2 No soy capaz No se es capaz o no se sabe realizar la cuestión propuesta. 
 

3 Sí, pero con 
ayuda 

Se es capaz de realizar la cuestión propuesta, pero necesito la 
ayuda de otra persona. 
 

4 Sí, siempre Se es capaz de realizar la cuestión propuesta. 
 

5 Sí y lo sabría 
explicar 

Se es capaz de realizar la cuestión propuesta y se es capaz de 
explicar a otra persona cómo debe realizarse. 

Nota. Elaboración propia 

La encuesta consistió, entonces, en preguntar por la autopercepción que tiene el 

estudiante sobre cada uno de los criterios propuestos, obteniendo una única respuesta para 

cada uno de ellos. La matriz de valoración tiene la estructura que se muestra en la figura 7. 

Considerando la edad de los participantes y la cantidad de criterios se diseñó una 

encuesta con elementos de juego, barra de progreso, que facilitarán el tránsito a lo largo de 

ella; y así aumentar la motivación antes y durante el proceso de respuesta, lo que se puede 

traducir en un aumento en la calidad de los datos recogidos (Grau, 2020).
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 Nota. Elaboración propia 

Valoración de instrumentos por expertos: Objetividad, Validez y Confiabilidad  

El instrumento desarrollado se validó mediante el juicio de dos expertos y con el 

propósito de verificar su fiabilidad en la investigación se calculó el Alfa de Cronbach. Escobar y 

Cuervo (2008) definen el juicio de expertos como una opinión informada de personas con 

trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como expertos cualificados en éste, y que 

pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones. Cada experto evaluador revisó los 

ítems de la encuesta en función de la validez de contenido, pertinencia y claridad (redacción y 

terminología apropiada para la edad de los participantes).  

Ruta de Investigación 

La representación de la dinámica del modelo genérico IBD, adaptada a esta 

investigación, se puede ver en la figura 8. Las tres fases que conforman el proceso 

metodológico son iterativas y conllevan una acción y un proceso de pensamiento. 

Fase de análisis y exploración. Se estableció la importancia del desarrollo de las 

competencias digitales en el contexto escolar, específicamente en estudiantes de secundaria.  

 

Figura 7. 

Matriz de valoración de las competencias digitales en estudiantes de secundaria. 
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Nota. Elaboración propia 

Además, mediante revisión de literatura, se determinó cuáles son las competencias 

digitales que debería alcanzar un estudiante de secundaria. También se encontraron informes e 

investigaciones planteando que, ante la ausencia de una herramienta, hay dificultad para 

evaluar las competencias digitales en estudiantes de secundaria. Se exploraron investigaciones 

que evalúan el nivel de competencias digitales en otros niveles educativos, buscando un 

acercamiento a las metodologías y estrategias usadas para el desarrollo y solución del 

problema. Las encuestas y cuestionarios son los instrumentos de evaluación predominantes. 

Las investigaciones cuantitativas prefieren usar escalas tipo Likert, mientras que las de 

investigaciones cualitativas usan niveles que conjugan los resultados de las diferentes 

competencias evaluadas. 

Figura 8. 

Módelo genérico de IBD (McKeeney y Reeves, 2018) aplicado al diseño de una encuesta para la 

evaluación de las competencias digitales en estudiantes de secundaria. 
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Fase de diseño y construcción. Se determinaron las competencias digitales y se 

revisaron herramientas usadas para evaluarlas, con esta información se crea la serie de 

preguntas que luego pasaron a la validación por expertos. Revisada la validez se desarrolló el 

prototipo de encuesta con elementos de la gamificación, haciendo pruebas de funcionamiento 

para, seguidamente, revisar y aplicar cambios de acuerdo con la retroalimentación. 

Fase de evaluación y reflexión. Aplicación de una prueba piloto a un grupo de 

participantes con fines metodológicos. Revisión de resultados. Ajustar la encuesta. Describir el 

uso de la encuesta gamificada. Proponer acciones a seguir con los resultados de la encuesta 

gamificada. Rediseñar, volver a implementar y evaluar. 

Técnicas de análisis de la información 

 Debido a las características del modelo de investigación el análisis de la información no 

es lineal o cíclico, sino que los datos de una fase aportan a la reestructuración y construcción 

de las otras y de sí misma. La selección de la información de la distinta literatura se hizo 

mediante la separación en criterios temáticos: competencias digitales y evaluación de 

competencias digitales, además en los criterios sociales: educación, estudiantes y secundaria o 

grupo etario equivalente. 

La integración de los datos contrastados con las observaciones de los pares 

evaluadores, así como con las respuestas y retroalimentación del grupo piloto permite la 

obtención de las conclusiones.  
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Capítulo 4. Diseño de la Innovación TIC 

El objetivo de esta investigación es desarrollar una herramienta digital para evaluar las 

competencias digitales en estudiantes de básica secundaria de la institución educativa INEM de 

Villavicencio. En este propósito, se llevaron a cabo tres pasos claves correspondientes con los 

tres objetivos específicos planteados.  

Primero, se determinó cuáles eran las competencias digitales esperadas en los 

estudiantes de secundaria; seguidamente, se diseñó un instrumento para evaluar el nivel de las 

competencias digitales en los estudiantes de secundaria y, por último, se sometió el 

instrumento a una validación por expertos.  

El resultado de la investigación es una encuesta en línea que evalúa las competencias 

digitales que tienen los estudiantes de secundaria, desde cinco grupos de competencias: 

competencia para usar las TIC, competencia para consultar información usando las TIC, 

competencia para crear contenidos digitales, competencia para compartir lo que pienso y 

colaborar con otros por medio de las TIC, y competencia para el uso ético y responsable de las 

TIC. 

Las Competencias Digitales en Estudiantes de Secundaria 

Para determinar cuáles eran las competencias digitales esperadas en los estudiantes de 

secundaria, se hizo una revisión de literatura sobre competencias digitales, evaluación de 

competencias digitales y evaluación de competencias digitales en estudiantes de secundaria o 

jóvenes con edades similares a estos; encontrando varios estudios que evalúan las 

competencias en docentes y estudiantes universitarios, por ejemplo, Valencia-Molina et al., 

(2016), Cabezas et al, (2017), Cetares (2017) y Almerich et al., (2020); pero muy pocos que lo 

hicieran a nivel de secundaria o en jóvenes de similar edad. Son muy relevantes para nuestros 

propósitos, las investigaciones de Carrera et al. (2011) y Colás et al., (2017), pues el primero 

realizó una evaluación de competencias digitales en adolescentes en riesgo social de 12 a 18 

años, mientras que el segundo la hizo con estudiantes de primaria y secundaria. 
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Después de revisar los criterios para evaluar las competencias digitales, se redactaron 

los ítems, usando un lenguaje que creímos apropiado tanto para la edad de los estudiantes 

como para el nivel tecnológico actual, y se clasificaron las competencias en cinco grupos (usar, 

consultar, crear, compartir y ética), a partir de 34 ítems a los que el estudiante deberá 

responder de acuerdo con lo que sepa o sea capaz de hacer. 

Competencia “Usar” 

El grupo de competencias llamado “usar” hace referencia a las competencias y 

habilidades que tiene el estudiante para reconocer, manipular e interconectar dispositivos 

tecnológicos para el intercambio de información. Lo conforman nueve ítems: puedo diferenciar 

entre un computador, una tableta y un teléfono inteligente; sé configurar una impresora para 

usarla con el computador o el celular; sé tomar fotos con el celular; puedo grabar videos 

usando un celular; sé transferir archivos desde el computador al celular y desde el celular al 

computador; puedo instalar y desinstalar programas en el computador; sé instalar y desinstalar 

aplicaciones en el celular; Soy capaz de conectar el computador y el celular a una red 

inalámbrica (wifi) abierta; y sé analizar archivos con el antivirus. 

Competencia “Consultar” 

En “consultar” se evalúan las competencias del estudiante para acceder a la información 

digital en distintos formatos y fuentes. Los siete ítems que lo componen son: puedo encontrar 

información en Internet sobre temas que me interesan; puedo usar Internet para buscar 

explicaciones cuando algo no me ha quedado claro en clase; soy capaz de hacer búsquedas 

avanzadas utilizando las comillas o por tipos de archivo específicos; sé almacenar información 

en la nube y luego recuperarla; puedo descargar imágenes y videos para usarlos sin conexión; 

sé usar programas o aplicaciones para traducir textos o páginas que aparecen en otros idiomas 

distintos al español; puedo usar mapas virtuales para encontrar direcciones y lugares; y soy 

capaz de escribir una carta usando el computador. 
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Competencia “Crear” 

Las competencias que tienen que ver con “crear” evalúan la capacidad del estudiante de 

secundaria para plasmar información e ideas propias en distintos formatos, formales o no, tales 

como documentos, diapositivas, imágenes y videos. Seis ítems se encuentran aquí: soy capaz 

de escribir una carta usando el computador; sé hacer presentaciones usando programas como 

PowerPoint; puedo crear archivos PDF; puedo editar imágenes para recortarlas, ponerles texto 

o cambiarle algunos colores; puedo crear videos a partir de imágenes o uniendo videos cortos; 

y sé usar programas para la edición de videos desde el computador. 

Competencia “Compartir” 

En el grupo “compartir” se pretenden evaluar las competencias que tiene el estudiante 

para comunicar sus ideas, debatir y colaborar con otros usando las TIC. Los cuatro ítems que 

la conforman son: sé cómo podemos trabajar en un mismo documento varias personas a la 

vez, así estemos en distintos lugares; puedo usar las redes sociales para intercambiar ideas y 

opiniones con otras personas; puedo crear un afiche o póster y publicarlo en Internet; y puedo 

crear una página web o blog con temas de mi interés incluyendo imágenes y videos. 

Competencia “Ética” 

El conjunto de competencias “ética” encierra el sentido de usar las TIC en una forma 

amplia, no siendo suficiente el saberlas manipular, sino que pregunta de manera tácita el por 

qué, el cómo y el para qué. Introduce la responsabilidad que se tiene como actor social de 

denunciar o revelar lo que ocurre en el contexto en el que se vive. La componen ocho ítems: 

puedo identificar el tipo de licencia que tiene un programa, una imagen o un video; sé usar las 

redes sociales de manera respetuosa; sé reconocer el ciberbullying y cómo enfrentarlo; sé lo 

que es el plagio y cómo evitarlo en mis publicaciones; puedo reconocer una noticia falsa o 

“fake”; sé crear contraseñas seguras; puedo reconocer cuando un sitio o página web no es 

apropiado para mí; y puedo usar Internet para poner en evidencia problemáticas de mi entorno.  
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Las competencias digitales que se proponen y sus correspondientes criterios son 

transversales a las asignaturas de la escuela, así que se pueden adquirir y desarrollar en los 

distintos grados de a secundaria a la vez que se avanza en escolaridad. 

Diseño del Instrumento de Evaluación de las Competencias Digitales 

Para el segundo objetivo específico se diseñó un cuestionario que le pregunta al 

estudiante por el nivel que tiene en cada uno de los criterios de las cinco competencias 

digitales establecidas. En la revisión de literatura realizada, referente a la evaluación de 

competencias digitales, se encontró que la técnica predominante es la encuesta, y el 

correspondiente instrumento es un cuestionario de autoevaluación, la mayoría de las veces en 

físico (Carrera et al. (2011); Valencia-Molina et al., (2016); Almerich et al., (2020)); y otras de 

forma digital (Cetares (2017); Cabezas et al, (2017)).  

La autoevaluación es una estrategia evaluativa que genera en el estudiante un mayor 

grado de conciencia acerca de su proceso de aprendizaje, sus capacidades, intereses y 

motivaciones con lo cual se esperaría una mayor reflexión sobre lo que está aprendiendo, 

cómo y para qué lo está haciendo (Muñoz y Troncoso, 2016). La confrontación con las 

posibilidades que ofrecen las TIC y sus propias competencias pueden servir como incentivo 

para mejorar su desempeño.  

La encuesta consiste, entonces, en preguntar por la autopercepción que tiene el 

estudiante sobre su desempeño para cada criterio propuesto; teniendo este que elegir uno de 

los cinco niveles (1. Lo desconocía; 2. No soy capaz; 3. Sí, pero con ayuda; 4. Sí, siempre; y 5. 

Sí y lo sabría explicar) para cada caso. El significado de cada nivel es, en su mismo orden: se 

desconoce el ítem o la cuestión propuesta, no se es capaz o no se sabe realizar la cuestión 

propuesta, se es capaz de realizar la cuestión propuesta, pero con ayuda de otra persona, se 

es capaz de realizar la cuestión propuesta y, finalmente, se es capaz de realizar la cuestión 

propuesta y se es capaz de explicarle a otra persona cómo debe realizarse. En la figura 9 se 

puede observar la estructura de la encuesta para la competencia “usar”. 
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Nota. Elaboración propia 

Validación del Instrumento por Expertos 

El último objetivo específico corresponde a la validación por expertos del instrumento 

para la evaluación de las competencias digitales en estudiantes de secundaria, es así como se 

les envía a dos expertos para que lo evalúen en función de la validez del contenido 

(congruencia), Redacción (apropiada para la edad de los estudiantes), pertinencia e hicieran 

las observaciones que consideraran necesarias. El perfil de los expertos corresponde a 

docentes del área de tecnología e informática (actualmente o que lo hayan sido) con título de 

maestría. 

La experta 1 es magíster en didáctica, ingeniera de sistemas y docente del área de tecnología 

e informática en secundaria y media. El experto 2 es magíster en educación, ingeniero de 

Figura 9. 

Encuesta para determinar el nivel de las competencias digitales en estudiantes de 

secundaria. Competencia “usar”. 
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sistemas, fue docente de tecnología e informática en secundaria y media, actualmente es rector 

de una institución educativa oficial.  

El instrumento de evaluación está acompañado por una hoja para registrar el concepto 

de los expertos. En el encabezado el experto registra sus datos, como son, el nombre, cédula, 

profesión, universidad, año de grado, tarjeta profesional (opcional), ocupación, postgrado y 

número celular; como puede verse en la figura 10. 

Figura 10. 

Hoja de registro del concepto experto sobre el instrumento de evaluación de competencias 

digitales en estudiantes de secundaria. Encabezado de identificación. 

 

Nota. Elaboración propia 

En el cuerpo de la hoja se encuentran las competencias y sus respectivos criterios para 

ser evaluados, con un sí o un no, en la validez de contenido, redacción y pertinencia. Además, 

hay una casilla en la cual se pueden registrar las observaciones que el experto evaluador 

considere necesario hacer. En la figura 11 se muestra el caso para la competencia “usar”. 
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Figura 11. 

Hoja de registro del concepto experto sobre el instrumento de evaluación de competencias 

digitales en estudiantes de secundaria. Competencia “usar”. 

 

Nota. Elaboración propia 

El concepto de los dos expertos es que el instrumento sí tiene validez de contenido, se 

encuentra apropiadamente redactado considerando la población a la que va dirigido y es 

pertinente para determinar el nivel de competencias digitales de los estudiantes de secundaria. 

Además, la experta 1 realizó las siguientes observaciones:  

Competencia “compartir”, ítem 4.1 “Sé cómo podemos trabajar en un mismo documento 

varias personas a la vez, así estemos en distintos lugares.”, observación: “Considero que 

podría ser confuso, si no saben hacer el procedimiento. Por tanto, recomendaría emplear un 

ejemplo como a través de Dropbox, o drive.”  

Competencia “ética”, ítem 5.1 “Puedo identificar el tipo de licencia que tiene un 

programa, una imagen o un video.”, observación: “Puede ser avanzada para el nivel general de 

los estudiantes”. Ítem 5.2 “Sé usar las redes sociales de manera respetuosa.”, observación: 

“Podría hacer referencia al término netiqueta”. 
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Prueba Piloto 

Con el instrumento validado por los dos expertos, y teniendo en cuenta las 

observaciones hechas, se procede a hacer una prueba piloto con estudiantes de secundaria de 

los grados séptimo y noveno del colegio INEM de Villavicencio siguiendo el modelo genérico de 

la investigación basada en diseño planteado para este proyecto.  

Se creó una encuesta en línea utilizando Formularios de Google, incorporando una 

barra de progreso que indica el avance a lo largo de la encuesta. Las barras de progreso hacen 

parte de las mecánicas de gamificación, indican al usuario el lugar en el que se encuentra 

dentro del sistema dando la sensación de avance y mostrando cuánto falta para terminar la 

actividad (Borrás, 2015). 

En la primera sección de la encuesta se encuentra la identificación del estudiante 

(nombre, colegio, edad y grado o curso). Este punto es importante para que, entre otras cosas, 

el docente pueda reconocer las potencialidades que tiene en su grupo e implementar 

estrategias pedagógicas innovadoras que favorezcan el aprendizaje de los estudiantes con 

menor desempeño. La segunda sección contiene las instrucciones que debe seguir el 

estudiante para diligenciar la encuesta. Las cinco últimas secciones contienen las preguntas y 

sus opciones de respuesta para cada criterio de las cinco competencias evaluadas. A la 

encuesta en línea se puede acceder desde: https://forms.gle/NUne1ZyNqZKUZdqS7. 

El grupo de la prueba piloto está formado por dos estudiantes de séptimo (un niño de 

once años y una niña de doce años) y cuatro de noveno (tres niñas de catorce años y un niño 

de quince años). No fueron seleccionados bajo ningún criterio específico -excepto el pertenecer 

a secundaria con la edad esperada para este nivel de escolaridad- sino que sus acudientes y 

ellos contaban con la disposición para hacer esta prueba. Cabe anotar que al momento de 

realizarla el país atraviesa por una emergencia sanitaria la cual tiene a los estudiantes sin 

poder asistir físicamente al colegio, además, muchos docentes de colegios oficiales, incluido el 

https://forms.gle/NUne1ZyNqZKUZdqS7


69 

 

 

INEM, llevan más de un mes en paro -protestando contra políticas del actual gobierno- por lo 

que no ha habido clases, ni siquiera virtuales. 

Los resultados de la prueba piloto se exportan desde el formulario en línea a una hoja 

de cálculo. Con la opción “Remplazar con” (ctrl+b) se realiza una a una la conversión de las 

respuestas de texto a números de 1 a 5. Los resultados se observan en la tabla 6.
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Tabla 6. 

Resultados de la prueba piloto. Evaluación de competencias digitales en secundaria. 

Nombre del 
estudiante E

d
a

d
 

G
ra

d
o
 

 
COMPETENCIAS 

1. USAR 
 

2. CONSULTAR 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

1
.5

 

1
.6

 

1
.7

 

1
.8

 

1
.9

 

 2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

2
.5

 

2
.6

 

2
.7

 

ESTUDIANTE 1 15 9° 5 5 3 3 1 1 4 4 1  4 3 1 1 1 4 1 

ESTUDIANTE 2 14 9° 3 3 3 3 3 3 3 3 3  3 3 3 3 3 3 3 

ESTUDIANTE 3 14 9° 5 3 5 5 5 3 5 5 2  5 4 5 4 4 5 5 

ESTUDIANTE 4 14 9° 5 5 5 5 5 5 5 5 3  5 5 5 5 5 5 5 

ESTUDIANTE 5 12 7° 5 3 5 5 5 5 5 5 4  5 5 4 5 5 5 5 

ESTUDIANTE 6 11 7° 4 4 4 4 4 4 4 4 4  4 4 4 4 4 4 4 

   

3. CREAR 4. COMPARTIR 5. ÉTICA 

3
.1

 

3
.2

 

3
.3

 

3
.4

 

3
.5

 

3
.6

 

4
.1

 

4
.2

 

4
.3

 

4
.4

 

 5
.1

 

5
.2

  

5
.3

 

5
.4

 

5
.5

 

5
.6

 

5
.7

 

5
.8

 

ESTUDIANTE 1 15 9° 4 4 4 1 2 2 1 4 2 2  2 4 4 3 2 5 4 4 

ESTUDIANTE 2 14 9° 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4  4 4 4 4 4 4 4 4 

ESTUDIANTE 3 14 9° 5 3 5 5 5 4 5 5 4 3  3 5 5 4 4 5 5 5 

ESTUDIANTE 4 14 9° 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  3 5 5 5 4 5 5 5 

ESTUDIANTE 5 12 7° 5 5 5 5 3 4 5 5 3 3  2 5 5 5 5 5 5 5 

ESTUDIANTE 6 11 7° 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5  3 4 4 5 4 5 4 4 

 

Nota. Las respuestas se representaron con números para facilitar la sistematización así, 5: Sí y 

lo sabría explicar; 4: Sí, siempre; 3: Sí, pero con ayuda; 2: No soy capaz; y 1: Lo desconocía. 

Elaboración propia. 

Usando el software estadístico de Wessa P. (2017), se calculó el alfa de Cronbach para 

medir la consistencia interna del instrumento, arrojando un valor de 0.974 el cual indica que la 

fiabilidad del instrumento es excelente.  

Al terminar la autoevaluación se les preguntó a los estudiantes ¿Cómo te pareció el 

cuestionario? ¿tuviste alguna dificultad para resolverlo? ¿Demoraste mucho resolviéndolo? 

¿Había palabras desconocidas? Sus respuestas dejan ver que las preguntas son 

comprensibles para su edad y que no se les hace extenso o aburridor. Por ejemplo, el 

estudiante 6 dijo “Me pareció un cuestionario muy interesante, fácil y corto, en el que pude 

entender todo lo que preguntaban, y así yo mismo saber las cosas de las que soy capaz con la 
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tecnología”. El estudiante 1 opinó que “No fue difícil, al contrario, fue rápido y sencillo”. A la 

estudiante 5 le parece “muy bueno que haya personas que se preocupan por el bienestar de 

los estudiantes en esta época de tecnología por culpa del Covid-19”, y la estudiante 2 expresó 

“Me pareció divertido no tuve ningún problema con respecto al cuestionario”. 

Evaluación de la estrategia. El nivel de las competencias digitales 

Al hacer un breve análisis de los resultados obtenidos en la prueba piloto, sin pretender 

generalizaciones sino en el estricto sentido de mejorar la herramienta diseñada, se observa que 

estudiantes de un mismo grado tienen diferentes niveles de competencias digitales, además, el 

pertenecer a un grado superior no es garantía de tener mejores competencias. Esto lleva a 

replantear el cómo expresar el nivel de competencias para saber en qué punto o rango se 

encuentra un estudiante o un grupo en particular, es decir, traducir los resultados de la 

encuesta de una serie de puntos por ítem a un resultado más comprensible, de tal manera que 

el docente los pueda incorporar más fácilmente a su práctica educativa. 

Los resultados de cada criterio se pueden asimilar a una de dos opciones, sí tiene la 

competencia o no la tiene. Si el estudiante responde “sí, siempre” o “sí y lo sabría explicar” 

entonces es competente para realizar lo que el ítem propone. Sin embargo, si su respuesta es 

“sí, pero con ayuda”, “no soy capaz” o “lo desconocía” significa que no puede hacer por sí 

mismo la tarea presentada. De esta manera, se pasa de tener cinco opciones de respuestas a 

solamente dos para cada una de las 35 preguntas, sin perder el propósito.  

Desde la hoja de cálculo que contiene las respuestas convertidas a números es posible 

hacer el procedimiento descrito. Con la función “CONTAR.SI”, seleccionando el rango de las 

celdas de los ítems de la competencia y poniendo como condición “>3” para que solo cuente 

las celdas con valor 4 o 5 (“sí, siempre” o “sí y lo sabría explicar”); expresándola en porcentaje 

al multiplicar el resultado de esta operación por 100 y dividiéndolo en el número de ítems que 

compone la competencia. En nuestra hoja de cálculo las respuestas del Estudiante 1 para la 
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competencia “usar” están desde la celda E4 hasta la M4, nueve celdas, así que la fórmula 

sería:  =(CONTAR.SI(E4:M4;">3"))*100/9 

El siguiente paso es obtener un resultado para cada una de las cinco competencias 

propuestas, a partir del porcentaje de dominio que tenga el estudiante sobre los ítems que la 

componen. Por ejemplo, para la competencia “usar” el Estudiante 1 manifiesta el dominio sobre 

cuatro de los nueve ítems que la componen, es decir que habría alcanzado dicha competencia 

en un 44%. Para el mismo caso el Estudiante 2 obtendría un 0%; el estudiante 3 un 67%; los 

estudiantes 4 y 5 obtendrían un 85% cada uno; y el estudiante 6 un 100%. Al terminar, se 

obtiene el promedio del grupo evaluado en cada competencia como se ve en la tabla 7. 

Tabla 7. 

Porcentaje de dominio de las competencias digitales evaluadas en el grupo piloto. 

 
COMPETENCIA 

Nombre USAR CONSULTAR CREAR COMPARTIR ÉTICA 

ESTUDIANTE 1 44 29 50 25 63 

ESTUDIANTE 2 0 0 100 75 100 

ESTUDIANTE 3 67 100 83 75 88 

ESTUDIANTE 4 89 100 100 100 88 

ESTUDIANTE 5 89 100 83 50 88 

ESTUDIANTE 6 100 100 100 100 88 

PILOTO 65 71 86 71 85 

Nota. Elaboración propia 

Se propone la representación final del nivel de competencias digitales del estudiante o 

grupo de secundaria evaluado se presentaría en un gráfico de tipo radial, con cada una de las 

competencias en sus vértices y una escala porcentual que va desde cero, en el centro, hasta 

100, en la parte externa; véase en la figura 12 un ejemplo para tres estudiantes y el grupo 
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piloto. De esta manera los docentes pueden observar las fortalezas y debilidades de sus 

estudiantes para tomar, de manera oportuna, la acción pedagógica que considere necesaria.   

Figura 12. 

Representación gráfica del nivel de competencias digitales de la prueba piloto. 

 

Nota. Elaboración propia 

Impactos significativos 

La herramienta digital para la evaluación de las competencias digitales en estudiantes 

de básica secundaria, del INEM Luis López de Mesa de Villavicencio, facilita la aplicación 

masiva en los estudiantes por su carácter gratuito y en línea, pues se puede ejecutar con la 

infraestructura de la institución o la puede responder el estudiante desde casa; en ambos casos 

no se necesitarían gastos en papelería lo cual no es una consideración menor, ya que el INEM 

es un colegio público con más de mil alumnos matriculados en los grados de sexto a noveno. 
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Con los resultados que arroja la herramienta digital para la evaluación de competencias 

digitales en estudiantes de básica secundaria se puede generar el perfil de competencias 

digitales de un grupo o grado, con esto los docentes de cualquier disciplina pueden aprovechar 

la diversidad de capacidades e implementar estrategias pedagógicas apoyadas en TIC con una 

gran certeza de que podrán realizarlas sin contratiempos. 

Institucionalmente, se puede utilizar la herramienta para conocer el nivel de 

competencias digitales por grados y tener una base para diseñar políticas y rutas curriculares 

que aseguren el desarrollo de las competencias digitales a medida que se avanza en 

escolaridad. 

Es un hecho que, por sí sola, la herramienta digital para evaluar las competencias 

digitales en estudiantes de secundaria no puede garantizar más que el acto reflexivo del 

estudiante sobre su propio conocimiento y capacidades en la interacción con las TIC, pero tiene 

el potencial para empezar a disminuir la brecha digital al mostrarnos uno a uno los estudiantes 

con mayores dificultades y los aspectos puntuales de sus deficiencias - sin revelarnos su 

origen, pero muy seguramente ligadas a la pobreza y la exclusión (Olarte, 2017) - de tal modo 

que la institución educativa pueda disponer sus recursos con mayor eficacia en el proceso 

formativo de ciudadanos capaces de asumir y superar los retos que impone la sociedad del 

siglo XXI y sus revoluciones. 
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Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

Los dos productos principales de la IBD son la maduración de la intervención y la comprensión 

teórica (McKeeney y Reeves, 2018), ciertamente, el mejoramiento de la herramienta digital en 

el proceso iterativo y el lograr definir un conjunto de competencias digitales con criterios 

apropiados para los estudiantes de secundaria son muestra de ello. 

Las competencias digitales se pueden definir como el conjunto de conocimientos, 

habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, socioafectivas y 

psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí; que le permiten a las personas, las 

comunidades y los pueblos crear, consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento 

mediante el uso de las tecnologías de tal modo que puedan emplear plenamente sus 

posibilidades en la promoción de su desarrollo sostenible y mejora de la calidad de vida 

(Cabero y Llorente, 2008; MEN, 2006 y MinTIC, 2020.). Siendo que las competencias se 

adquieren a lo largo de un proceso formativo y que la escuela es el lugar por excelencia para la 

formación, debe contar con herramientas que le permitan mejorar continuamente el aprendizaje 

de manera integral, planificada e incluyente (Van den Akker, 2004), entre ellas las de 

evaluación (Estebaranz, 2017).  

Con el fin de desarrollar una herramienta digital para la evaluación de las competencias 

digitales en estudiantes de básica secundaria del INEM de Villavicencio, se trazaron tres 

objetivos específicos enmarcados en la IBD: determinar cuáles son las competencias digitales 

esperadas en jóvenes de secundaria, diseñar un instrumento que permita determinar el nivel de 

las competencias digitales en jóvenes de secundaria y validar por expertos el instrumento para 

la evaluación de las competencias digitales en jóvenes de secundaria. 

Conclusiones 

Una de las características de la investigación basada en diseño (IBD) es introducir un 

elemento nuevo para transformar una situación (De Benito y Salinas, 2016) y considerando que 

la medición y evaluación de las competencias digitales en Colombia ha tenido poco progreso 



76 

 

 

(CONPES, 2020), se concluye que desarrollar una herramienta digital para la evaluación de las 

competencias digitales constituye un elemento novedoso en los procesos de alfabetización 

digital de la institución educativa INEM de Villavicencio.  

El primer objetivo específico fue determinar las competencias digitales esperadas en 

estudiantes del nivel de secundaria implicó conocer qué debe saber y saber hacer un niño o 

joven de entre los once y los quince años con respecto a la apropiación y uso de TIC; haciendo, 

en el proceso, la precisión sobre el significado de “competencia digital”.  Las competencias 

digitales esperadas en los estudiantes de secundaria se determinaron a partir de una revisión 

de literatura en línea que tuvo en cuenta otras denominaciones como competencias del siglo 

XXI y competencias TIC, la evaluación de ellas en variados niveles educativos y en jóvenes no 

necesariamente escolarizados; siendo de gran relevancia para esta investigación trabajos 

como los de Carrera et al. (2011), Colás et al. (2017), González et al. (2012), Hinostroza 

(2017), Almerich et al. (2020). 

De igual manera, se evidenció que dependiendo de lo que se esté investigando hay 

varias propuestas de clasificación de las competencias digitales, por ejemplo, en tres 

dimensiones y 88 ítems (Cabezas et al., 2017 y Martín et al., 2018), en 7 factores y 22 ítems 

(Colás et al., 2017) o en cuatro aspectos y 205 ítems (Carrera et al., 2011). Del análisis y 

revisión de literatura se concluyó que las competencias digitales esperadas en jóvenes de 

secundaria se pueden consolidar en cinco grupos de competencias: usar, consultar, crear, 

compartir y ética; y 34 ítems o criterios correspondientes a conocimientos, habilidades, 

actitudes o disposiciones concretas relacionadas entre sí, los cuales están desagregados en la 

tabla 4. 

El segundo objetivo específico fue diseñar el instrumento de evaluación de las 

competencias digitales en estudiantes de secundaria, lógicamente, basado en los ítems que 

componen a cada competencia digital esperada en ese grupo escolar. Con base en la revisión 

de literatura sobre las técnicas e instrumentos para evaluar las competencias digitales y su 
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correspondiente escala de valoración, se encontró que la encuesta y el cuestionario han sido 

usados con éxito en investigaciones similares (Carrera et al., (2011); Valencia-Molina et al., 

(2016); Cetares (2017), Cabezas et al, (2017), Colás et al., (2017) y Almerich et al., (2020)); y 

que la escala de valoración más apropiada por su fácil comprensión es la propuesta por 

Carrera et al., (2011), conformada por cinco opciones, como se observa en la tabla 2. Todos los 

casos mencionados corresponden a una autoevaluación. En concordancia con lo anterior se 

diseñó un cuestionario, con cinco opciones de respuesta para cada uno de los 34 criterios que 

sirven como indicadores del nivel de competencias digitales alcanzado, al cual debe responder 

el estudiante de acuerdo con su propio criterio.  

Atendiendo a las características de la población objetivo la herramienta TIC elegida para 

aplicar la encuesta fue Formularios de Google, ya que es gratuita y da la posibilidad de usarla 

de manera masiva. En la iteración que conlleva la investigación basada en diseño, y después 

de aplicar una prueba piloto, se hizo evidente que al exportar los resultados de la encuesta 

estos no tenían la claridad suficiente y que podría hacerse algo más para que tanto el docente 

como la institución educativa pudieran transformarlos, en pocos pasos, a una forma más 

comprensible conservando la confiabilidad. Así pues, se decidió complementar el instrumento 

con instrucciones que le faciliten al docente la representación e interpretación de los resultados 

tanto individuales como grupales, evidenciando gráficamente el nivel de las competencias 

digitales en una escala porcentual. 

En conclusión, se cumplió con el segundo objetivo específico diseñando un instrumento 

de evaluación de las competencias digitales acompañado, además, por una serie de 

recomendaciones que facilitan el análisis e interpretación de los resultados obtenidos, 

Finalmente, el tercer objetivo específico consistió en validar el instrumento creado para 

la evaluación de las competencias digitales en estudiantes de secundaria, tanto en contenido 

como en su redacción y pertinencia, en el marco del contexto del grupo poblacional objetivo se 

recurrió a la validación por expertos y al Alfa de Cronbach.  
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Previa revisión del estado del arte se diseñó un instrumento de validación en el cual los 

expertos determinaron si el criterio era válido y congruente con lo que se pretende medir, si 

tenía la redacción apropiada para la población a la que se le aplicaría y si era pertinente con los 

objetivos de la investigación. Además, podían registrar las respectivas observaciones que 

consideraran necesarias. El resultado de este proceso fue la validación total del instrumento 

por parte de los dos expertos consultados. 

Un experto hizo algunas observaciones con respecto a la posibilidad de mencionar 

aplicaciones específicas, pero se consideró que esto vincularía la vigencia de la encuesta 

digital a la vigencia propia de la aplicación, así que no se hicieron cambios. Con este concepto 

favorable se procedió a aplicar una prueba piloto a estudiantes de secundaria del INEM Luis 

López de Mesa, acompañada de unas preguntas post-test que permitieron verificar la 

comprensión del cuestionario dando así seguridad sobre la decisión tomada con respecto a la 

observación del experto y con esto, a su vez, se dio cumplimiento al tercer objetivo específico 

propuesto. 

Se concluyó que se ha cumplido con el objetivo de desarrollar una herramienta digital 

para la evaluación de las competencias digitales en estudiantes de básica secundaria del INEM 

Luis López de Mesa de Villavicencio, el uso de esta y los resultados que arroja puede impactar 

en la disminución de la brecha digital que se presenta en los estratos socioeconómicos a los 

que pertenecen la mayoría de los alumnos, contribuyendo a que se desenvuelvan 

satisfactoriamente en la sociedad de la información.  

Recomendaciones 

La definición de competencia digital encierra en sí misma los aspectos claves para 

establecer los criterios apropiados para evaluarla en un grupo de personas con características 

comunes, investigaciones anteriores permiten delimitarlas en un ejercicio de aproximación al 

contexto y edad de los estudiantes de secundaria del INEM de Villavicencio. Estos criterios y 

competencias digitales corresponden al momento en el que se lleva a cabo esta investigación, 
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se recomienda a futuros investigadores verificar su vigencia la cual depende de los nuevos 

retos que traiga consigo el avance de las tecnologías y aproximarla a su contexto de trabajo. 

Aunque la autoevaluación genera en el estudiante más conciencia sobre su aprendizaje, 

capacidades y motivaciones intrínsecas (Muñoz y Troncoso, 2016) esta no mejora por sí sola el 

nivel de las competencias digitales del estudiante, por tanto, se recomienda sea usada como 

insumo para que docentes e institución educativa tomen decisiones sobre las prácticas 

pedagógicas y administrativas con el fin de disminuir la brecha digital si así se lo proponen. Por 

ejemplo, adelantar estrategias interdisciplinares que promuevan la puesta en práctica de cada 

competencia desde diversas áreas del saber.  
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Apéndice C. Respuestas de la Prueba Piloto 

1. Respuestas del formulario de Google 

 

 2. Conversión de texto a número. 

 

 

 3. Simplificación por nivel de dominio 

  

 

4. Nivel de competencia (porcentaje). 

 

 

 

 

5. Representación gráfica del nivel de competencia digital.  
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