




Competencias digitales y cultura 
organizacional 

El caso de un instituto superior en Perú

Sheila Sierralta Pinedo, William Robert Gordillo Gonzales, 
Joseph Anibal Martin Vergara, Olinda Carolina Guarniz Benites, 

Isela Sierralta Pinedo

RELIGACION PRESS · QUITO · 2023



Equipo Editorial
Roberto Simbaña Q.  Director Editorial

Felipe Carrión. Director de Comunicación
Ana Benalcázar. Coordinadora Editorial

Ana Wagner. Asistente Editorial

Consejo Editorial
Jean-Arsène Yao  |  Dilrabo Keldiyorovna Bakhronova |  Fabiana Parra  |   Mateus 

Gamba Torres   |   Siti Mistima Maat | Nikoleta Zampaki  |  Silvina Sosa  

CICSH
R  E  L  I  G  A  C  I  Ó  N

Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades 
desde América Latina

Religación Press, es una iniciativa del Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y 
Humanidades desde América Latina (CICSHAL) 

Diseño, diagramación y portada:  Religación Press.
CP 170515, Quito, Ecuador. América del Sur.

Correo electrónico: press@religacion.com
www.religacion.com

https://www.religacion.com


Competencias digitales y cultura organizacional. El caso de un institu-
to superior en Perú

Digital competencies and organizational culture. The case of a Higher Educa-
tion Institute in Peru

Primera Edición: 2023 Sheila Sierralta Pinedo©, William Robert Gordillo Gon-
zales©, Joseph Anibal Martin Vergara©, Olinda Carolina Guarniz Benites©, Isela 
Sierralta Pinedo© Religación Press©
Editorial: Religación Press
Materia Dewey: 351 - Administración pública
Clasificación Thema: KJU - Teoría y comportamiento organizativos
Público objetivo: Profesional/Académico
Colección: Gestión Pública
Serie: Cultura organizacional
Soporte: Digital
Formato: Epub (.epub)/PDF (.pdf)
Publicado: 2023-04-16

Disponible para su descarga gratuita en https://press.religacion.com
Este título se publica bajo una licencia de Atribución 4.0 Internacional (CC BY 
4.0)

Citar como (APA 7)
Sierralta Pinedo, S., Gordillo Gonzales, W.R., Martin Vergara, J.A., Guarniz Be-
nites, O.C., y Sierralta Pinedo, I. (2023). Competencias digitales y cultura orga-
nizacional. El caso de un instituto superior en Perú. Religación Press. https://doi.
org/10.46652/ReligacionPress.36

https://doi.org/10.46652/ReligacionPress.36

http://press.religacion.com
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es
https://doi.org/10.46652/ReligacionPress.36
https://doi.org/10.46652/ReligacionPress.36
https://isbnecuador.com/catalogo.php?mode=detalle&nt=88134
https://doi.org/10.46652/ReligacionPress.36




 7

Revisión por pares / Peer Review

Este libro fue sometido a un proceso de dictaminación por 
académicos externos. Por lo tanto, la investigación contenida en 
este libro cuenta con el aval de expertos en el tema, quienes han 
emitido un juicio objetivo del mismo, siguiendo criterios de índo-
le científica para valorar la solidez académica del trabajo.

This book was reviewed by an independent external re-
viewers. Therefore, the research contained in this book has the 
endorsement of experts on the subject, who have issued an ob-
jective judgment of it, following scientific criteria to assess the 
academic soundness of the work.



8

Sobre los autores

Sheila Sierralta Pinedo
Ingeniera Química por la Universidad Na-
cional de Trujillo, Licenciada en Educación 
Primaria por la Universidad Católica los 
Ángeles de Chimbote, Maestría en Inves-
tigación y Docencia Universidad Nacional 
Pedro Ruiz Gallo y Doctorado en Gestión 
Pública y Gobernabilidad por la Universi-
dad César Vallejo.
https://orcid.org/0000-0001-6076-9194
Universidad César Vallejo, Trujillo, Perú 
ssierraltap@ucvvirtual.edu.pe

William Robert Gordillo Gonzales
Ingeniero de Sistemas por la Universidad 
Privada Antenor Orrego, Maestría en In-
vestigación y Docencia Universidad Na-
cional Pedro Ruiz Gallo y Doctorado en 
Gestión Pública y Gobernabilidad por la 
Universidad César Vallejo.
https://orcid.org/0000-0001-6098-6252
Universidad César Vallejo, Trujillo, Perú
wgordillo@ucvvirtual.edu.pe

Joseph Anibal Martin Vergara
Licenciado en Educación Secundaria con 
Especialidad de Filosof ía, Psicología y 
Ciencias Sociales por la Universidad Na-
cional de Trujillo, Maestría en Docencia 
Universitaria y Doctorado en Educación, 
ambos por la Universidad César Vallejo.
https://orcid.org/0000-0001-7445-4281
Universidad César Vallejo, Trujillo, Perú 
jmartin@ucv.edu.pe

Olinda Carolina Guarniz Benites
Licenciada en Educación Secundaria con 
Especialidad de Ciencia Naturales y Maes-
tría en Docencia Universitaria por la Uni-
versidad Nacional de Trujillo. Doctorado 
en Educación por la Universidad César 
Vallejo.
https://orcid.org/0000-0003-1075-7552
Universidad César Vallejo, Trujillo, Perú 
oguarnizb@ucvvirtual.edu.pe

Isela Sierralta Pinedo
Licenciada en Educación Primaria de la 
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 
Maestría en Psicología Educativa y Docto-
rado en Psicología Infantil. Estudios de Se-
gunda especialidad en Gestión educativa.  
https://orcid.org/0009-0006-6077-6021
Universidad Católica de Trujillo, Trujillo, 
Perú 
i.sierralta@uct.edu.pe





10

Resumen

Los avances tecnológicos ocurridos en las últimas déca-
das han demandado de las organizaciones y personas; mayores 
niveles de preparación para adaptarse al entorno, es así que se 
considera imprescindible el desarrollo de competencias digitales 
como competencias del siglo XXI, razón que da justificación al 
desarrollo de la presente investigación, que tiene como principal 
objetivo determinar y analizar la incidencia de las competencias 
digitales en la cultura organizacional del Instituto Superior Tec-
nológico Público de Trujillo, en el año 2022. Para su realización 
fue necesario asumir como principales teorías las brindadas por 
Cabero y Palacios sobre competencias digitales y la de Gross so-
bre cultura organizacional, así como la teoría de la conectividad 
que permite explicar el proceso en la sociedad actual. A partir 
de ello, se desarrolló una investigación de tipo básica, con di-
seño descriptivo, no experimental, correlacional y causal, para 
lo cual se trabajó con una muestra de 151 sujetos entre los que 
se comprenden directivos, docentes y estudiantes. Los resultados 
obtenidos derivados del análisis cuantitativo y su corresponden-
cia con el análisis cualitativo permitieron llegar a la conclusión 
que existe una relación causal entre las competencias digitales y 
la cultura organizacional con un 67.7%, correspondiéndose con 
investigaciones de otros autores.

Palabras clave: competencia digital; cultura; organizacional; 
recursos tecnológicos. 
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Abstract

The technological advances that have occurred in recent de-
cades have demanded from organizations and individuals higher 
levels of preparation to adapt to the environment, which is why 
the development of digital skills is considered essential as 21st 
century skills, a reason that justifies the development of this re-
search, whose main objective is to determine and analyze the in-
cidence of digital skills in the organizational culture of the Tru-
jillo Public Higher Technological Institute, in the year 2022. For 
its realization it was necessary to assume as main theories those 
provided by Cabero and Palacios on skills digital and Gross's on 
organizational culture, as well as the theory of connectivity that 
allows explaining the process today. From this, a basic type of 
research was developed, with a descriptive, non-experimental, 
correlational and causal design, for which a sample of 151 sub-
jects was used, including managers, teachers and students. The 
results obtained derived from the quantitative analysis and its 
correspondence with the qualitative analysis, allowed us to con-
clude that there is a causal relationship between digital skills and 
organizational culture with 67.7%, corresponding to research by 
other authors.

Keywords: digital competence; culture; organizational; te-
chnological resources. 
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1.1 Un mundo cambiante: el desafío del siglo XXI

El final del siglo XX y los tiempos recorridos del siglo 
XXI estuvieron llenos de acontecimientos como la globali-
zación del conocimiento y grandes y acelerados avances tec-
nológicos, elementos que han potenciado el desarrollo verti-
ginoso en las formas en que entendemos y transformamos el 
mundo (Cabero, 2005).

Ante esta realidad, los cambios trascienden lo personal 
e implican nuevas formas de hacer también a nivel colectivo 
e incluso organizacional. Es así como las necesidades de con-
vertir la información en un saber conocer y el conocimiento 
en saber hacer es un imperativo a nivel individual y organi-
zacional. En tal sentido, las competencias digitales han sido 
transformadas en una necesidad que garantiza desarrollo, 
calidad y sostenibilidad en cualquier proceso (Páez, 2012; 
Parra y Durán, 2014).

El desarrollo de este tipo de competencias, cobra ma-
yor sentido en el ámbito académico, en tanto es el espacio 
donde desde los currículos existe una intencionalidad en su 
formación. Sin embargo, no solo se limita a su formación y 
desarrollo en los estudiantes, sino que trasciende a docentes, 
directivos e incluso al mundo laboral, teniendo en conside-
ración los avances tecnológicos que ocurren a diario (Valdi-
viezo, 2013).
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En tal sentido, comprender y gestionar las organizacio-
nes para adaptarlas a los constantes cambios del entorno y 
a los retos que por consiguiente aparecen, se visualiza como 
un aspecto de vital importancia para cualquier organización 
en función de mantenerse en un contexto marcado por los 
progresos tecnológicos en fronteras internacionales. De tal 
manera, que muchísimas son las organizaciones o institu-
ciones que se ven ante el reto de adaptarse con rapidez a los 
cambios constantes que ocurren a su alrededor. Necesitan 
que su desarrollo como organización sea flexible, adaptable, 
esté en función de gestionar adecuadamente el conocimien-
to que se genera por sus miembros como parte de un pro-
ceso de aprendizaje organizacional constante y cíclico, cree 
sinergias y que le permita por tanto ser competente (Senge, 
2012).

Al respecto, la inclusión de las TICs en las institucio-
nes y sus procesos ha sido abordada desde diferentes aspec-
tos por los investigadores e incluso por los mismos sujetos 
que en ella participan. Desde la visión de los estudiantes ha 
constituido el medio para acceder a la información, no solo 
la que brinda el docente, sino también la que se encuentra en 
la red y que se relaciona con las distintas materias que cursa. 
Así mismo, para el docente ha sido la vía o apoyo en un am-
biente virtual que sirve de alternativa al proceso formativo 
presencial, y aunque como alternativa o único espacio en al-
gunos casos, son muchos los docentes que ofrecen resisten-
cia al cambio (Cabero, 2005) Sin embargo, no se trata sola-
mente de conocer que existe la tecnología y darle diferentes 
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usos de forma aislada, sino que integrar las tecnologías en 
los procesos educativos, redimensiona los roles de los sujetos 
que en ellos participan.

Inmersos en esta realidad, el 2020 se constituyó como 
el año que cambió las dinámicas educativas tradicionales, 
sin esperarlo la única alternativa posible para continuar los 
procesos formativos estuvo dada por la usanza emergente 
de las tecnologías como soporte de la formación análisis e 
investigación, aun reconociendo la existencia de limitacio-
nes económicas, tecnológicas y sobre todo pedagógicas para 
el desarrollo de una modalidad a distancia (Cala, 2021) ello 
reveló que aunque en muchas ocasiones la incidencia mayor 
en el uso de las TIC se ponía en los estudiantes, los docentes 
no estaban preparados para conducir y orientar la forma-
ción y aprendizaje en entornos virtuales.

1.2 Contexto peruano

En la situación particular de Perú, diversas han sido las 
investigaciones y alternativas en cuanto a las competencias 
digitales, todo ello en función de buscar desarrollo en las 
organizaciones, reducir la brecha digital y brindar pertinen-
cia a los sistemas educativos. (Angulo et al., 2021; Canales, 
2021; Oballe et al., 2020) Si bien, al igual que en el resto del 
mundo, la declaración de pandemia marcó un antes y un 
después, es inminente la necesidad de gestionar competen-
cias digitales en docentes y directivos como condición ne-
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cesaria de desarrollo de la organización educativa, en tanto 
posibilita generar sinergias, hacer visible el conocimiento de 
la organización, desarrollar cultura organizacional, cons-
truir infraestructuras de conocimiento entre los sujetos, es-
timular la colaboración, crear equipos de alto desempeño y 
ofrecer a los estudiantes posibilidades de aprendizaje inclu-
sivo y equitativo.

De manera singular, la realidad presente en el Instituto 
Superior Tecnológico de Trujillo no dista de lo que ocurre a 
nivel internacional y nacional, en tanto los directivos, do-
centes y estudiantes tienen desarrolladas las competencias 
digitales para gestionar el proceso formativo con calidad 
desde la formación a distancia. Necesidad que no solo res-
ponde al período de aislamiento o distanciamiento social, 
sino que se mantiene en el tiempo en función de los retos 
que ha impuesto el desarrollo para las instituciones edu-
cativas en la etapa post pandemia. Estas carencias toman 
mayor significado si se tiene en consideración que producto 
del proceso ocurrido para que se pueda avanzar como ins-
titución se hace necesario que ese saber hacer que han ido 
desarrollando los miembros de la organización, relaciona-
do con las competencias digitales, se convierta en un activo 
de la institución y por tanto genere aprendizaje colectivo, 
que potencie en el trabajo colaborativo como respuesta a las 
necesidades formativas de docentes y estudiantes ante una 
nueva realidad y que finalmente se socialice como nuevo co-
nocimiento.
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1.3 El problema

Lo anterior lleva a plantear como problema de investi-
gación ¿En qué medida y de qué manera las competencias 
digitales, inciden en la cultura organizacional de directivos, 
docentes y estudiantes, en un Instituto Superior Tecnológico 
Público en la provincia de Trujillo en el año 2022? En tal sen-
tido es necesario precisar criterios de justificación al presen-
te trabajo que en lo teórico tienen su fundamento en la sis-
tematización realizada en torno a las competencias digitales 
y la cultura organizacional de acuerdo con las teorías que la 
soportan, sirviendo de base a futuras investigaciones y para 
tomar decisiones de esta propia investigación. Es así como, 
desde lo metodológico, este estudio, encuentra sustento en 
los pasos, etapas e incluso acciones, que, como resultados 
de investigaciones anteriores, permiten desarrollar las com-
petencias digitales y la mejora de la cultura organizacional 
en la institución. Desde lo social tiene su fundamento en 
la asunción que se ha hecho de las tecnologías en todas las 
esferas sociales, de la que no escapa la gestión pública, que 
tiene uno de sus escenarios en las instituciones educativas, 
de manera que la mejora de competencias digitales en los 
sujetos parte del estudio que se realiza, aportará desarrollo 
a la cultura de la organización y a la gestión como proce-
so más amplio. Su justificación práctica estriba en el saber 
hacer del que se va a apropiar el Instituto Superior Público 
objeto de estudio, que a través del desarrollo de los talleres 
propuestos será capaz de mejorar su cultura organizacional 
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y la de sus miembros (directivos, docentes y estudiantes) en 
relación con el desarrollo de competencias digitales. Final-
mente, aunque no menos importante, se justifica legalmente 
en el decreto legislativo N.º 1412 del Perú, a Política 35 del 
Acuerdo Nacional, sobre Sociedad de la Información y So-
ciedad del Conocimiento y Ley General de Educación, que 
en su conjunto plantean el espacio y las políticas propicias 
para el desarrollo y formación de las competencias digitales 
y por tanto un impacto en las organizaciones.

1.4 Competencias digitales en la cultura organiza-
cional como objetivo de investigación

De igual manera se formula el siguiente objetivo ge-
neral de la investigación: Determinar en qué medida y de 
qué manera inciden las competencias digitales en la cultura 
organizacional de directivos, docentes y estudiantes en un 
Instituto Superior Tecnológico Público, en la provincia de 
Trujillo 2022, para ello se definen como objetivos específi-
cos: Analizar cómo incide la alfabetización mediática en el 
tratamiento de la información de la cultura organizacional 
de los directivos, docentes y estudiantes en un Instituto Su-
perior Tecnológico Público, Trujillo. Interpretar cual es la 
incidencia de la comunicación y colaboración digital en la 
cultura organizacional de los directivos, docentes y estu-
diantes en un Instituto Superior Tecnológico Público, Truji-
llo. Establecer la incidencia de la creación de contenidos en 
la cultura organizacional de los directivos, docentes y estu-
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diantes en un Instituto Superior Tecnológico Público, Truji-
llo. Analizar cómo incide el uso responsable y bienestar di-
gital en la cultura organizacional de los directivos, docentes 
y estudiantes en un Instituto Superior Tecnológico Público, 
Trujillo. Inferir cómo inciden la resolución de problemas en 
la cultura organizacional de los directivos, docentes y estu-
diantes en un Instituto Superior Tecnológico Público, Tru-
jillo. Interpretar cómo inciden las competencias digitales en 
la identidad en un Instituto Superior Tecnológico Público, 
Trujillo. Comparar y analizar la incidencia las competencias 
digitales en la comunicación en un Instituto Superior Tec-
nológico Público, Trujillo 2022. Contrastar cuál es la inci-
dencia de las competencias digitales en el trabajo en equipo 
en un Instituto Superior Tecnológico Público en la provincia 
de Trujillo.

Para mejor estudio del tema se formula la siguiente hi-
pótesis general: Las competencias digitales inciden de ma-
nera significativa en la cultura organizacional de directivos, 
docentes y estudiantes, en un Instituto Superior Tecnológico 
Público en la provincia de Trujillo en el año 2022.

1.5 Cambios en la era tecnológica

La transformación tecnológica ocurrida en los últimos 
dos años dada por la presencia de la Covid-19, ha evidencia-
do que las competencias digitales se mantienen como una 
urgencia necesaria en función de contar con un ciudadano 
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cada vez mejor formado digitalmente. Al respecto es eviden-
te la necesidad de hacer uso de las competencias digitales 
para generar alternativas sostenibles para las organizacio-
nes, de las que 29 países propusieron múltiples herramien-
tas para el aprendizaje a distancia, 26 países desarrollaron 
aprendizaje en línea, 24 con alternativas fuera de línea, 23 
desarrollaron alternativas a través de los medios de difusión 
masiva, 18 hicieron uso de plataformas de aprendizaje, 15 se 
preocuparon por el desarrollo de recursos para los docentes, 
8 países entregaron dispositivos para darle continuidad al 
proceso y 4 desarrollaron clases en línea en vivo, toda esta 
experiencia demandó de un intensivo desarrollo de las com-
petencias digitales en función de darle respuesta a la organi-
zación y su misión (Pedró, 2021).

Es de destacar, que la complejidad de la sociedad ac-
tual permeada por las tecnologías evidencia que estamos 
en presencia de una sociedad digital, donde los ciudadanos 
hacen uso de estas para buscar información sobre un tema 
de interés, realizar compras en línea, aprender algo novedo-
so, trabajar o simplemente relacionarse e intercambiar con 
otras personas. Lo cierto, es que se necesita de competencias 
básicas digitales (Ribosa y Duran, 2021) que permitirán lue-
go que ese ciudadano formado en la institución educativa 
pueda transformar su contexto social a partir de innovar, 
crear, emprender (Campana y Chamorro, 2022).
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Al respecto, el Parlamento Europeo (2006) considera 
que la competencia digital entraña la utilización adecuada, 
segura y desde una posición crítica de las TIC en toda la 
sociedad. Entendiendo a las competencias digitales básicas 
como aquellas que haciendo uso de la computadora permiten 
acceder, valorar, almacenar y generar información, así como 
intercambiar con otros a través de las redes. Según estudios 
recientes de la UE sobre la importancia de las competencias 
digitales, Nair Carrera, senior business digital analyst de la 
Comisión Europea, se plantea que las competencias digitales 
en España se encuentran en el 57,4%, ligeramente superior 
a Europa con un 50%, así mismo se realizan estudios de gé-
nero que ubican a las mujeres dedicadas a las tecnologías en 
un 19,8% y a los graduados en el área en un 4,2%, valores 
que aún se consideran bajos e insuficientes para responder 
a la actualidad.

1.6 Base teórica consolidada para el desarrollo de 
nuevas investigaciones

En efecto, disímiles son las investigaciones desarro-
lladas por investigadores y organismos, que han permitido 
que exista una base teórica consolidada para el desarrollo de 
nuevas investigaciones. Como resultado de los análisis pre-
vios, existen diferentes formas de catalogar las competencias 
digitales. Resulta importante, destacar que las competencias 
digitales como concepto tiene aspectos coincidentes con 
la formación de habilidades informacionales (acceso, eva-
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luación y uso de la información) catalogado como ALFIN. 
(Mears y Marzal, 2018)

A nivel latinoamericano destaca también el modelo 
brindado por Valdiviezo (2013) sobre competencias digitales 
en docentes de nivel general básico en Costa Rica, en el que 
se evalúan, integran y gestionan curricularmente las TIC 
como una solución viable para valorizar los aprendizajes, 
proponer actividades de autogestión a los estudiantes con el 
propósito de acercarlos más al uso de recursos y herramien-
tas tecnológicas y propiciar una cultura tecnológica desde la 
academia.

En el mismo orden, la UNESCO (2008) a partir de su 
misión de impulsar el desarrollo sostenible, presentó la pro-
puesta de estándares de competencias TIC para los docentes 
en correspondencia con los objetivos declarados en la Agen-
da 2030, a partir de reconocer el rol que tienen las TIC en 
el progreso y como un elemento imprescindible en aras de 
disminuir las brechas digitales que el propio desarrollo tec-
nológico ha ido marcando.

No obstante, aun cuando puede decirse que el desa-
rrollo de las competencias digitales no es un interés aislado 
de unos pocos, sino que es entendido como una necesidad 
a nivel mundial, el tiempo de COVID-19 evidenció que no 
se trata solo de la brecha digital por infraestructura tecno-
lógica, sino que no existía la preparación necesaria para la 
formación haciendo uso de las competencias digitales (Ace-
vedo et al., 2020).
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Al respecto, Pedró (2021) alertó que, aunque las res-
puestas de investigadores, maestros, instituciones y gobier-
nos no se hicieron esperar ante la emergencia sanitaria, la 
realidad de la práctica evidenció la falta de preparación para 
brindar clases online y que en su mayoría estas mantuvieron 
la misma dinámica que se sigue en la modalidad presencial.

Expresándose este particular, a partir de entender que 
las TIC constituyen cada vez más, una parte importante de 
la vida diaria, están presentes en todos los ámbitos socia-
les, económicos y educativos, esta realidad por tanto cons-
tituye un reto en las maneras de hacer, de interactuar y de 
responder a los desafíos que en lo profesional y lo personal 
imponen las dinámicas diarias. Es así como las organiza-
ciones demanden de personal preparado para adaptarse y 
transformar su realidad haciendo uso de la tecnología. En 
tal sentido, la formación de competencias digitales se esta-
blece como una necesidad impostergable para cualquier or-
ganización y sus miembros en función de buscar desarrollo 
(Páez, 2012; Parra y Durán, 2014).

1.7 Competencias de tipo digital en la educación

En consonancia con ello, el informe Horizon (Alexan-
der et al., 2019) presenta el abordaje de las competencias 
de tipo digital en la educación, como uno de los retos más 
complejos en un período corto de tiempo, considerando que 
su tratamiento debe ser interés de todos los sujetos que son 
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parte del proceso educativo, en tanto, se entiende la compe-
tencia digital en sus múltiples dimensiones, que no solo son 
expresadas en una habilidad tecnológica sino en la asunción 
de una postura crítica en el propio uso de las tecnologías. Al 
respecto, se realizaron estudios que tuvieron en considera-
ción el criterio de 2 mil 262 docentes universidades públicas 
andaluzas. Los porcientos mayoritarios pertenecientes al 
sexo femenino con un 54.6% y con un 37,3% de ellas com-
prendidas en la edad entre 50 y 54 años. Así mismo se pudo 
observar que el 51,9 de los encuestados con experiencia edu-
cativa de dos décadas y un 36,3% pertenecen al área de las 
ciencias sociales. De los docentes participantes, el 26,3% 
alude que utiliza las tecnologías hace más de 20 años, lo que 
les ha permitido ir asumiendo gradualmente las competen-
cias digitales, el 20.6% entre 15 y19 años; el 13.8% de 6-9 
años; el 8.9% de 1 a 3 años y el 1.7% menos de un año, lo 
anterior denota que existen numerosos docentes que todavía 
dan los primeros pasos en su acercamiento a las tecnologías 
y de manera singular en el desarrollo de las competencias 
digitales, no obstante, resulta alentador que solo un 1.5% 
refiera no hacer uso de las tecnologías digitales.(Cabero y 
Palacios, 2020)

En la formación de los ciudadanos (Marzal y Cruz, 
2018) consideran que las competencias digitales permitirán 
asumir puntos de vista que ponderen las relaciones entre 
elementos económicos, sociales, políticos y de desempeño 
laboral, así como otros elementos relacionados con la cultu-
ral y el ocio.
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1.8 Contribuciones internacionales sobre el con-
cepto de competencia digital

En el ámbito educativo, diversas han sido las contri-
buciones internacionales sobre el concepto de competencia 
digital y variados los términos para relacionarlos como: al-
fabetización informacional, mediática, competencia en TIC, 
de una manera u otra los aportes confluyen a las habilidades 
relacionadas con las tecnologías (Hernández et al., 2021).

Resulta significativo, que, en relación con las compe-
tencias digitales, no se ven de forma aisladas los docentes 
y discentes, y es que la adhesión de competencias digitales 
en los estudiantes demanda de los docentes mayor prepa-
ración como orientadores en cómo manejar la información 
y convertirla en conocimiento y en las herramientas para 
manejarlos; en tanto forma a las nuevas generaciones para 
dar respuestas a las demandas de la actual sociedad (Llatas, 
2019).

Al respecto, en el proceso enseñanza aprendizaje, 
Krumsvik (2011) asume la competencia digital como la ca-
pacidad orientadora/facilitadora de aprendizajes a través de 
las TIC en contexto educativo.

Los docentes en las Universidades deben adaptarse al 
contexto actual condicionado por las TIC y reconocer la ne-
cesidad imperante de poseer competencias digitales como 
un elemento clave para su desempeño docente en el siglo 
XXI (Prendes et al., 2018).
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Las competencias digitales docentes constituyen, por 
tanto, las capacidades, conocimientos, habilidades y saber 
ser referidos a la tecnología, medios y comunicación, que 
facilitan la preparación del docente de manera individual 
y como parte de un colectivo pedagógico herramientas, 
actitudes y conocimientos relacionados con la tecnología, 
comunicación, información y los medios que brindan una 
alfabetización docente y que les sirve personal y profesio-
nalmente garantizando una educación de calidad (Sánchez 
et al., 2020)Web of Science and ERIC.

Para el INTEF (2017) la competencia digital se define 
como necesidad del docente del presente siglo de potenciar 
su práctica pedagógica con el uso de las TIC a través de áreas 
como la información y alfabetización digital, comunicación 
y colaboración, creación de contenido digital, seguridad y 
resolución de problemas.

De manera particular en Perú, el tratamiento en torno 
a las competencias digitales, ha tenido su asidero en inves-
tigaciones como las realizadas por (Angulo et al. (2021) en 
la que se hace referencia a cómo las competencias digitales 
des de su impacto en el desempeño docente pueden estar 
potenciando elementos de desarrollo de la organización y 
del cómo aprende esta y sus miembros.

Así mismo, es de destacar la investigación realizada por 
Canales (2021) que desde un enfoque cuantitativo y no ex-
perimental buscó demostrar de qué forma inciden las com-
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petencias digitales en el aprendizaje organizacional del per-
sonal docente, haciendo particular énfasis en la preparación 
continua que deben tener los docentes acorde al desarrollo 
tecnológico y poder tributar así a la preparación de otros y 
la transformación de la sociedad.

En el mismo orden Oballe et al., (2020) desde el análisis 
de las competencias digitales de docentes y estudiantes en 
una universidad Peruana, buscó evidenciar sus niveles de 
desarrollo y su relación con la gestión de la organización y 
sus miembros.

Trasciende a cada una de estas, su intencionalidad de 
buscar las sinergias entre el desempeño docente, la gestión 
educativa y los avances tecnológicos, de acuerdo con los es-
tándares internacionales y nacionales y como vía canaliza-
dora para tributar a la gestión pública.

A nivel local, autores como Garcia y Yataco (2021) in-
vestigan sobre el desarrollo de las competencias digitales de 
docentes en formación y cómo estas intervienen en su des-
empeño, de lo cual se pudo constatar sus niveles de desarro-
llo en correspondencia con la gestión de su actuar docente.

De igual forma Llatas (2019), relaciones teorías de las 
competencias digitales y el aprendizaje organizacional en 
función de evaluar el desempeño docente en una institución 
educativa, de ello se dice que, existe un alto número de do-
centes con competencias digitales de nivel medio y avanza-
do.
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Relacionado con ello, Ulloa (2021) desde la relación del 
coaching educativo y las competencias digitales, busca evi-
denciar la facultad del docente en la formación del estudian-
te y en su actuar posterior, lo que se traduce en transmisión 
de cultura de la organización para transformar la realidad 
social y educativa.

Significativa también, es el estudio realizado por Azue-
ro et al (2022) en la que existe un abordaje de las competen-
cias pedagógicas y el trabajo cooperativo llevado a cabo por 
los docentes en tiempos de pandemia, donde se evidencia los 
desafíos que tiene por delante la educación y la preparación 
de los docentes para enfrentarse a un mundo cada vez más 
competitivo y donde la irrupción tecnológica ha llevado a 
repensar el cómo enseñar y aprender.

En todos los casos, estas investigaciones han abordado 
el desarrollo de competencias digitales y su vínculo con el 
desarrollo de la organización o sus miembros, con porcien-
tos que sobrepasan el 60%, no obstante, todavía es insufi-
ciente el tratamiento que se le brinda desde lo teórico y prác-
tico a la formación de las competencias digitales en función 
del entorno, la organización, el grupo y el individuo, como 
elementos claves para la cultura organizacional.

En correspondencia con ello, para Area (2012) es evi-
dente que el fin último de preparar digitalmente a las per-
sonas es la de ir construyendo una identidad digital que fa-
cilite su identificación como ciudadano en las redes. Por lo 
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que plantea que puede ser analizado desde una perspectiva 
sociocultural en la que se vinculen una adecuada formación 
ciudadana y el desarrollo de otras competencias en el ámbi-
to intelectual, social y ético, indispensables para transfor-
mar la información sobre la base de la crítica y la innova-
ción. Ello condujo a que en este período se presentarán una 
alternativa relacionada a una alfabetización general para los 
ciudadanos que interactúan en un mundo digital.

1.9 Competencias digitales en la literatura 
científica

Desde un abordaje teórico, las competencias digitales 
de forma general y en particular para la educación han teni-
do un amplio tratamiento en la literatura científica, tal es así 
que un estudio bibliométrico, realizado por la autora, sobre 
el término de competencias digitales en los últimos años, 
revela la amplitud y profundidad en su estudio, donde un 
número significativo de las publicaciones sobre el tema se 
encuentran en revistas científicas y un número menor en re-
positorios institucionales, permitiendo de esta forma el ac-
ceso al conocimiento generado. Dentro de los elementos que 
más destacan en este análisis teórico sobresale el tratamien-
to desde su necesidad en función de los roles que asumen 
los sujetos durante el proceso educativo. Así mismo su tra-
tamiento ha ido evolucionando de propuestas que presentan 
diferentes modelos a ir asumiendo un modelo más universal 
que recoge el sentir y saber hacer de la comunidad científica 
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y que ha sido producto de décadas de estudio sobre el tema 
(INTEF, 2022).

Así mismo las competencias digitales se enmarcan 
en teorías o corrientes pedagógicas como el conectivismo 
(Idrovo, 2019), teoría que desde la conjunción del uso de he-
rramientas tecnológicas, canales de comunicación virtual, 
la complejidad, así como una marcada autogestión media-
da por la colaboración, permite que se potencien las formas 
de aprender y enseñar desde los espacios virtuales. De igual 
forma la teoría humanista desde el rol facilitador del docen-
te le da soporte al desarrollo de las competencias digitales, 
al promover el desarrollo de experiencias desde la búsqueda, 
análisis y socialización de aprendizajes, con el propósito de 
desarrollar la innovación, la creatividad y el emprendimien-
to (Holguin et al., 2021).

El aprendizaje que tiene como base el desarrollo de 
competencias tiene un soporte teórico que concede a la for-
mación de un carácter holístico, en el que convergen lo cog-
nitivo, lo aptitudinal y lo actitudinal (Basilotta et al., 2020).

En correspondencia con lo planteado anteriormente y 
haciendo referencia a lo teórico, el Marco Común para la 
Competencia Digital sugiere las siguientes áreas: informa-
ción y alfabetización informacional, comunicación y cola-
boración, creación de contenido digital, seguridad, resolu-
ción de problemas (INTEF, 2022), a estas se corresponden 
un grupo de competencias digitales que permiten la medi-
ción, evaluación o autoevaluación de su desarrollo.
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En relación con lo anterior, las investigaciones de la úl-
tima década revelan la importancia de la actitud y el empo-
deramiento que genera en los docentes el integrar las TIC en 
los procesos educativos, (Sancho y Valenzuela, 2013; Morue-
ta y Aguaded, 2014) así como el reconocimiento de saberse 
desconocedor y ávido de los más recientes avances en cuan-
to a tecnología y su aplicación en el aula (Cope y Kalantzis, 
2010) (Knobel y Lankshear, 2009; Muukkonen et al., 2019), 
(Marciales et al., 2008) (Gómez et al., 2010) (Martín y Tyner, 
2012),(Martínez y Garcés, 2020)the population was fifty-two 
(52 para dar respuesta a los ambientes virtuales de aprendi-
zaje y las distintas herramientas para gestionarlo (Herrera y 
Fénnema, 2011), al tiempo que se hace cada vez más nece-
sario contar con sujetos capaces de transformar su entorno.

Es así que las teorías sobre las competencias digitales 
y específicamente las competencias digitales docentes, han 
provocado que, en períodos mínimos, el rol del docente se 
haya redimensionado, ello ha estado dado en gran medida 
por el cómo han influido las TIC en la educación, lo que ha 
demandado del desarrollo de competencias digitales en los 
docentes para estar a tono con los tiempos y brindar una 
educación de calidad (Area, 2012).

Lo anterior, ha influenciado que hoy el maestro no solo 
sea ese sujeto, que es especialista en determinada área del 
conocimiento y trasmitía sus conocimientos, sino que se 
convierte en facilitador en un contexto caracterizado por la 
globalización del conocimiento, donde se desdibujan las lí-
neas de espacio y tiempo (Santos et al., 2016).
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Sin embargo, la teoría y los estudios van mucho más 
rápido que la realidad, y es que, en las instituciones edu-
cativas, estos cambios tienen un atraso marcado y muchas 
veces determinado por una actitud conservadora por parte 
de los docentes. (Moreno et al., 2020)Realidad que se puso 
de manifiesto a partir de la declaración de pandemia por la 
Covid-19.

Epistemológicamente hablando, investigaciones y las 
vivencias narradas por docentes, directivos y estudiantes, 
evidencian las tensiones y estrés sufrido durante la etapa 
(Laurente et al., 2020), en tanto ni la educación ni sus princi-
pales actores estaban preparados para este tipo de escenario. 
A lo anterior se suma la escasa infraestructura tecnológica, 
sobre todo en países de Latinoamérica (Moreno et al., 2020)

No obstante, significativo es el número de investigacio-
nes dirigidas al análisis del rol del docente en estos escena-
rios digitales (Area et al., 2021) y cuáles son sus principales 
retos centrados en la creación y gestión de contenidos en 
entornos virtuales, el uso de herramientas digitales y eva-
luación online, todo ello como expresión más concreta de las 
competencias digitales de los docentes (Durán et al., 2019; 
Fernández y Pérez, 2018)2014.

La realidad educativa imperante, pone de manifiesto 
que las tecnologías en el contexto educativo pasaron de ser 
una alternativa o complemento en el proceso, a ser prota-
gonista. En este sentido, existen otros elementos que han 
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acompañado a esta irrupción tecnológica, es así como los 
dispositivos móviles, las plataformas digitales, los recursos 
educativos abiertos, las herramientas tecnológicas y las redes 
sociales han dado un vuelco a los espacios de comunicación, 
a los medios y al proceso de interacción estudiante-profesor, 
estudiantes-estudiante y estudiante-contenido, tal y como lo 
conocíamos (Salirrosas et al., 2021).

Sin embargo, es necesario recordar, que la tecnología 
no es nada sin el docente y es por ello que su papel en estos 
nuevos escenarios virtuales se redimensiona en función de 
su rol orientador y facilitador de aprendizajes.

Organizaciones internacionales como la UNESCO (Ha-
rada, 2021), refuerzan cada vez más la necesidad de formar 
competencias digitales en todos los ciudadanos, pero especí-
ficamente en los docentes, en tanto serán los encargados de 
formarlas en los estudiantes.

Relacionado con ello, el presidente del Grupo Banco 
Mundial expresó que las TIC están jugando un rol transfor-
mador en la sociedad en general, en tanto permiten inter-
conectarse, interactuar y brindan la posibilidad de acceso a 
todos. Sin embargo, queda de parte de los gobiernos mejorar 
y perfeccionar las formas para acceder, para integrarlo a la 
educación y promover mayor cantidad de espacios digitales 
(The World Bank, 2016).
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1.10 Potencialidades y experiencias de éxito

Independientemente de las potencialidades y de las ex-
periencias que han conllevado al éxito, aún son insuficientes 
las oportunidades que se presentan a las clases más desfavo-
recidas. Y aun cuando las TIC se expanden cada vez a ma-
yor velocidad, los dividendos digitales, entiéndase empleo, 
servicios y crecimiento han quedado en el final (Alexander 
et al., 2019; Schleicher, 2015).

No obstante, lo anterior, la visión de la formación de 
competencias digitales no debe entenderse solo como una 
capacidad en el orden personal, sino como generadora de 
cultura organizacional, siendo expresión de la identidad, 
de las formas que permiten la comunicación y el trabajo en 
equipo y de esta forma generar mayores dividendos para la 
organización. (Sicilia et al., 2018)

De acuerdo con ello, se enuncian los puntos de coinci-
dencia entre las competencias digitales y los elementos que 
caracterizan la cultura organizacional (identidad, comuni-
cación y trabajo en equipo) presentes en cualquier organiza-
ción y marcadas por una marcada influencia tecnológica en 
los últimos años.

Es así que investigaciones realizadas por autores como 
Barquero et al. (2021) destaquen la significación de estudiar 
en las instituciones educativas la relación existente entre 
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las competencias digitales y la cultura organizacional, en la 
misma se constata la necesidad de las competencias digitales 
para la trasmisión de una cultura compartida y para la co-
municación interna y externa. Para el análisis se estudiaron 
cuatro universidades de las cuales todas respondieron con 
valores altos, 74% la más baja, una universidad con el 87% y 
2 universidades en la que sus encuestados responden en un 
100% que existe una necesaria relación entre las competen-
cias digitales y la cultura organizacional.

1.11 Competencias digitales docentes

Referente a las competencias digitales docentes, diver-
sos son los modelos que se han creado, lo que permite anali-
zar once modelos que en su concepción abordan la temática: 
Modelo de desarrollo espiral de competencias TICTACTEP 
(Santos et al., 2016) el cual desde una concepción ascendente 
en espiral va transitando por 4 niveles diferentes y profun-
dizando en cada uno de ellos a medida que se asciende, lo 
que permite que el docente que independientemente que co-
mience a utilizar la tecnología de forma instrumental, pue-
da alcanzar niveles superiores de desarrollo. Digital Taxo-
nomía de Bloom –(Churches, 2009). Aun cuando su esencia 
es anterior a los avances tecnológicos ocurridos en el pre-
sente siglo, se realizan los ajustes pertinentes que poniendo 
el protagonismo en el sujeto y en cómo desarrolla cada una 
de las actividades, este pueda recordar, comprender, aplicar, 
analizar, evaluar y crear en ambientes virtuales, potencian-
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do los elementos que aprovechan las tecnologías en función 
de mejorar el aprendizaje. Directrices de competencias TIC 
para docentes – (UNESCO, 2008)

En tanto propuesta por una organización con la mi-
sión de potenciar el desarrollo sostenible, permite visuali-
zar las políticas que en el orden educativo se deben trazar, 
así como tomar decisiones, reconociendo las potencialida-
des del docente para integrar las tecnologías a los proyectos 
educativos. Estándares TIC para la formación inicial do-
cente -(Peirano y Domínguez, 2008) estimula los procesos 
de innovación al potenciar el desarrollo de actividades so-
portadas o con el uso de TIC, en función de la mejora del 
proceso educativo. En este orden, dispone los conocimientos 
y habilidades que relacionados con las TIC deben manejar 
los docentes para su desempeño pedagógico. Estándares de 
Tecnologías de Información y Comunicación TIC para Do-
centes NETS–(ISTE, 2008). Proponen un grupo de desafíos 
que en el orden del diseño, implementación y evaluación de 
proyectos deben poseer los docentes atendiendo a las par-
ticularidades del contexto de desarrollo. Tecnologías para 
la Educación -(Banco Interamericano de Desarrollo, 2011). 
Brinda elementos medibles expresados en infraestructura, 
contenidos, recursos humanos, gestión, políticas educativas, 
implementación, integración y transformación, que facilitan 
la gestión de proyectos educativos y la integración a las TIC 
como parte de ellos. Matriz de Integración de Tecnología 
de Arizona–(López, 2019). Guía sobre las formas en que las 
TIC pueden potenciar el aprendizaje desde su asunción en el 
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currículo, teniendo en consideración las características del 
EVEA: activo, colaborativo, instructivo, auténtico y dirigi-
do.

Marco de Referencia de la Competencia Digital Docen-
te (INTEF, 2022): a partir de la asunción de las 5 dimensio-
nes de las competencias digitales: alfabetización mediática 
y en tratamiento de la información y de los datos, comuni-
cación y colaboración digital, creación de contenidos, uso 
responsable y bienestar digital y resolución de problemas, 
las mismas que asumen una evaluación del Marco Común 
de Referencia Europeo y permiten clasificar el desarrollo de 
las competencias en 6 niveles identificados con las siglas A1, 
A2, B1, B2, C1 y C2.

Independientemente del modelo de formación de com-
petencias que se asuma, lo relevante estriba en cómo estas 
competencias digitales en los docentes pueden generar de-
sarrollo organizacional, considerando que la cultura orga-
nizacional integra tres tipos de prácticas: comunicativas, de 
trabajo en equipo y de desarrollo de la identidad de la orga-
nización.

1.12 Competencia digital y marco legal en Perú

Desde el aspecto legal, en el caso particular del Perú, 
la Ley 28044, Ley General de Educación es la norma que 
establece referente a la educación digital, en su artículo 21, 
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funciones del Estado, literal C, Promover el desarrollo cien-
tífico y tecnológico en las instituciones educativas de todo el 
país y la incorporación de nuevas tecnologías en el proceso 
educativo. Asimismo, en el artículo 80, son funciones del 
Ministerio de Educación, trata en su literal D) reconocer e 
incentivar la innovación e investigación que realizan las ins-
tituciones públicas y privadas.

En el mismo orden, el decreto legislativo N.º 1412 de la 
República del Perú que establece la facultad para potenciar 
la utilización transversalmente de las TIC en las institucio-
nes estatales con el propósito de darle mayores niveles de 
acceso y prestaciones más avanzadas a los ciudadanos.

Así mismo la Política 35 del Acuerdo Nacional, sobre 
Sociedad de la Información y Sociedad del Conocimiento, 
señala en el literal e) que el Estado fomentará la moderni-
zación del Estado, mediante el uso de las tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC), de manera única, in-
tegrada y planificada.

La estrategia nacional de las tecnologías digitales en la 
educación básica 2016-2021 de la TIC a la inteligencia di-
gital del MINEDU, propone transitar de la concepción de 
las TIC como simples herramientas de apoyo al aprendizaje, 
a un proceso más consciente que no vea la tecnología solo 
como soporte material del método, sino que impacte todos 
los componentes o categorías didácticas como elemento 
transversal. Lo anterior potencia el desarrollo gradual del 
uso de las TIC a nivel individual y como parte de la cultura 
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de las organizaciones educativas, para ello se han definido 
tres grandes etapas: Ciudadanía digital, Creatividad y em-
prendimiento digitales.

De igual forma se asume el Decreto Supremo N° 
009-2021-MINEDU, Decreto Supremo en el que se plantea 
la utilización de herramientas tecnológicas gratuitas para su 
implementación en el ámbito escolar como elemento base de 
acceso, equidad y continuidad en el sistema educativo. Estas 
prerrogativas se pusieron en práctica al declararse la emer-
gencia sanitaria en el 2020 a través de la Resolución Minis-
terial N° 160-2020-MINEDU, la cual dispuso la puesta en 
práctica de la estrategia educativa Aprendo en Casa.

Además, existen otro grupo de políticas como la pro-
puesta por la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe propone, en su Agenda Digital para América Latina 
y el Caribe (eLAC2022), en la que se proponen ocho áreas y 
39 objetivos que permiten su implementación desde sus ni-
veles de integración con la infraestructura y transformacio-
nes digitales, a la vez que incluye otros elementos que desde 
lo económico y social inciden en el proceso.

En el Perú, existe la política 35 del Acuerdo Nacional 
denominada “sociedad de la información y sociedad del co-
nocimiento” aprobada el 16 de agosto de 2017 en la que se 
apuesta por promover desde el sector educativo, los proce-
sos de alfabetización digital, e inclusión en su sentido más 
amplio y teniendo como punto de partida el entender las 
brechas digitales.
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Teniendo como meta la ciudadanía plena hacia el 2036, 
se presenta el proyecto educativo nacional, en el que se alude 
a las formas para introducir las tecnologías a la planeación 
estratégica, específicamente a la 9, al expresar que la gestión 
educativa debe hacer un uso explícito de las tecnologías y de 
los sujetos que se desempeñen.

De igual forma establece como una de sus metas esen-
ciales que los recursos y herramientas digitales se potencien 
como parte del proceso educativo y se conviertan en parte 
del quehacer diario, de docentes, estudiantes y personal ad-
ministrativo, lo que permitirá no solo que mejore y se diver-
sifique la educación, sino que existan investigaciones de más 
calidad y universalidad en el sector educativo.

Lo anterior permite asumir que, al incorporar las TIC a 
la educación, se desarrollarán mejoras continuas en la prác-
tica pedagógica de manera particular y en las instituciones 
educativas de manera general, al alinearse con la ley 098-
2022 de los institutos de educación.

Desde el marco filosófico, el desarrollo y formación de 
las competencias digitales en directivos, docentes y estu-
diantes del Instituto Superior Tecnológico Público, Trujillo 
2022, parte de la concepción del hombre que se tiene y el que 
se quiere formar, que sea expresión del tiempo y la sociedad 
del conocimiento donde vive e interactúa, por lo que se ali-
nea con una doctrina humanista (Reyes et al., 2022), y por 
tanto demanda de las necesarias competencias digitales para 
transformar su realidad y conducir procesos formativos de 
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calidad. Así mismo, reconoce en la teoría de la conectivi-
dad de Siemens (Marcillo y Nacevilla, 2021) que reconoce la 
construcción de conexiones como resultado del aprendizaje 
en la era digital. En tal sentido, la investigación se alinea con 
la filosofía de la educación del Perú y de la educabilidad de 
sus ciudadanos, una educación que reconoce la necesidad 
de atemperarse a los tiempos y las más emergentes formas 
de enseñar y aprender desde la virtualidad. (Casquier, 2020)

Estrecha relación con lo anterior, se le concede al rol 
de la organización y a su cultura como expresión más viva 
de sus miembros y las formas de hacer, en tanto las orga-
nizaciones se consideran trasmiten sus valores, tradiciones, 
know how, principios a través de sus miembros y cómo ac-
túan estos.

Es así como las organizaciones catalogadas como in-
teligentes u organizaciones que aprenden, y que por tanto 
trasmiten y comparten sus valores más fundamentales, se 
considera que están trasmitiendo cultura organizacional. 
Sus miembros, en este tipo de organizaciones aprende y se 
desarrollan a la par de ellas (Senge, 2012).

En tal sentido, la cultura de la organización facilita los 
procesos de incorporación de nuevos modelos y metodolo-
gías, como es el caso de las competencias digitales, pero para 
ello, debe existir un adecuado vínculo entre los objetivos y 
la propia cultura organizacional, de manera que esa sinergia 
potencie los nuevos cambios y no produzca el efecto contra-
rio (Reyes et al., 2019).
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La Cultura organizacional a su vez tiene su soporte teó-
rico inicial en la teoría de las relaciones humanas (Mayo y 
Bagú, 1972), que reconoce las interacciones que se generan 
entre los sujetos de una organización y que permiten que se 
creen valores, identidad y trabajo compartido. Así mismo, 
se reconoce también a la teoría de institucional que expone 
el cómo las instituciones funcionan en correspondencia a 
las creencias, mitos y la propia cultura que van incorporan-
do como parte de su desarrollo (Meyer y Rowan, 1977).

1.13 Cultura organizacional, un análisis concep-
tual

Desde el análisis conceptual, cabe destacar que la cul-
tura organizacional como término posee un andamiaje teó-
rico fuerte, independientemente que tiene un incremento en 
sus análisis a partir de las últimas dos décadas del pasado 
siglo.

Tiene su génesis en las relaciones humanas de la Admi-
nistración, en este contexto, se le define como el sistema de 
significados que de manera pública y colectiva son acepta-
dos para un colectivo determinado (García, 2006).

Años después, Schwartz y Davis (1981) apuntan que se 
reconoce como las expectativas, lo normativo, y lo que se 
cree se sienten de igual forma por los sujetos que pertenecen 
a la organización y que no solo inciden en la institución de 
manera general, sino que van forjando un saber hacer y sa-
ber ser en cada uno de sus miembros.
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Para Ouchi (1982), se define la cultura de la organiza-
ción teniendo en consideración el sistema de sus activida-
des, su simbología, la formas de comunicar, las funciones y 
el contenido de estas, así como las actitudes, características 
volitivas y objetivos en los que se cree de los sujetos que for-
man para de ella.

Las investigaciones desarrolladas a lo largo de los años 
respecto a la cultura de la organización permitieron a otros 
como Shein (1988) consideran que guarda estrecha relación 
con las interacciones que se dan dentro de la organización 
entre sus miembros y el cómo comparten entre si los objeti-
vos de la institución.

Las creencias seguidas por un grupo de personas en el 
proceso de darle solución a problemas externos e internos, 
y que para estos han tenido resultados positivos, se conside-
ran enseñanzas a trasmitir a otros como buenas prácticas 
(Shein, 1988).

Es importante señalar que la anterior se considera la 
conceptualización más utilizada en las investigaciones en el 
área del conocimiento. Sin embargo y aunque el término es 
bastante abarcador existe un tratamiento indistinto o por 
lo menos más amplio respecto a la cultura organizacional, 
y es que se reconocen otros niveles culturales o subculturas 
dentro de la organizacional y ello está íntimamente relacio-
nado a los distintos niveles que como parte de las dinámicas 
diarias pueden ocurrir en una investigación.
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Casi terminando el siglo XX, Leal y Freitas expresan 
que la cultura organizacional tiene un fuerte arraigo a las 
maneras tradicionales de hacer, pensar, sentir y reaccio-
nar de una organización, lo que lleva a plantear el estable-
cimiento de vínculos emocionales entre la organización y 
sus miembros, y la organización con los distintos agentes 
y agencias con los que se relaciona, sin embargo y aunque 
no siempre ocurre con igual fortaleza, las organizaciones se 
parecen a sus fundadores o creadores (Leal, 1991).

A su vez Freitas y como resultado de una sistematiza-
ción teórica referente al término, expresa que es entendido 
como un mecanismo de control, que moldea y homogeniza 
las conductas de sus miembros, que a través de ella se pue-
den inspirar valores y maneras de hacer que tipifiquen a la 
organización, pero lo más importante es que busca hacer a 
sus miembros como iguales en un mundo diverso (Freitas, 
1991).

El primer tratamiento, sin embargo, respecto al contex-
to diverso en cuanto a cultura organizacional, estuvo dado 
por Denison (1991), quien sin dejar de reconocer lo diverso, 
intuye valores compartidos en los grupos que como parte de 
las dinámicas organizacionales se van desarrollando.

El inicio del siglo marcó pautas en las teorías admi-
nistrativas y aun cuando cada término respeta sus singu-
laridades, existen un grupo de categorías que se entrelazan 
y permiten ahondar en las variables. Es así como se hace 
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necesario mencionar elementos tales como el aprendizaje 
organizacional, el desarrollo organizacional, la gestión de 
conocimientos, entre otros que han permitido en las últi-
mas décadas valorizar el papel de la organización y su vida 
propia como organización que aprende.

Al respecto, Azevedo (2007), apunta que la cultura or-
ganizacional expresión del valor que se consolida como fac-
tor de diferencia en las organizaciones sostenibles. Siguien-
do la lógica, se puede decir que:

Es el motor de arranque para desarrollar actitudes de 
cambio, de productividad y de desarrollo de competencias, 
en tanto permite reconocer desde su desarrollo las capacida-
des, habilidades y conocimientos que se crean y comparten 
en los equipos de trabajo (Soria, 2008).

Significativo resultan los aportes realizados por Alves-
son (2010) y (Hurtado, 2020) al determinar como un ele-
mento distintivo en la concepción de cultura organizacio-
nal, la identidad y el discurso como elementos de peso para 
la gestión de la organización.

La última década también ha estado marcada por avan-
ces y aportes en cuanto a la temática, tal es así que se recono-
cen la cultura como los valores, las historias, las estructuras, 
herramientas, y las categorías constitutivas para su análisis 
(Giorgi et al., 2015).
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Aunque se ha investigado al mucho al respecto, su 
abordaje no está agotado y aún queda muchísimo por donde 
analizar y brindar nuevas soluciones, sobre todo teniendo 
en consideración que los avances tecnológicos están impac-
tando todas las esferas sociales de manera inmediata.

1.14 Elementos distintivos o dimensiones de la 
cultura organizacional

Es así que se asume como elementos distintivos o di-
mensiones de la cultura organizacional, según (Gross, 2007): 
Identidad, Comunicación, Trabajo en equipo.

Existe una anuencia conceptual general desde la cien-
cia, respecto a que la competencia digital, haciendo alusión 
a los conocimientos, habilidades y actitudes como aspectos 
esenciales que facilitan su integración en el ámbito escolar. 
No obstante, se considera igualmente relevante, otras com-
petencias necesarias en el docente, que le permiten trasladar 
y ejecutar la tecnología a los diferentes contextos de trabajo 
y adaptarlas según las características de este, teniendo en 
consideración la gama de influencias que actúan sobre el 
proceso (Engen, 2019).

El abordaje conceptual de competencia, convirtiéndose 
en elemento controversial y de estudio profundo por inves-
tigadores y organismos internacionales, al respecto se brin-
dan algunas de estas definiciones. Para EURYDICE-CIDE 
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(2002) se constituyen como los conocimientos, capacidades 
y actitudes que posibilitan una implicación activa y eficiente 
en la sociedad actual. En correspondencia con ello, OCDE 
(2001) las entiende como la capacidad de brindar solución a 
las necesidades más complejas y desarrollar actividades ade-
cuadamente, lo que presupone se conjuguen habilidades en 
el orden teórico, práctico, actitudinal y motivacional, a la 
vez que echa a andar elementos sociales y de comportamien-
to para un desarrollo eficiente de la actividad.

Perrenoud (2004) aborda la competencia como el saber 
y querer actuar ante el desarrollo de situaciones similares, 
a partir de la activación de la conciencia con rapidez, perti-
nencia y creatividad, a la vez que intervienen otros recursos 
de tipo cognitivo.

Es así como la competencia encierra en sí el conjunto 
de lecciones aprendidas que al autorregularse y contextua-
lizarse es posible dominarlas. Ello implica que una persona 
competente, es consciente de a qué problema se enfrenta y 
cómo resolverlo (Monereo y Fuentes, 2005).

Por tanto, poseer una competencia va más allá de la 
cualidad, debe demostrarse en la respuesta a una necesidad 
determinada en un contexto y lugar determinados (Gimeno, 
2008). Para Clares y Samanes (2009) posibilitan demostrar 
la capacidad para de una forma eficiente aplicar destrezas, 
conocimientos, habilidades sociales y en el orden metodo-
lógico, en situaciones planteadas. En relación con ello, el 
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Marco Europeo de Cualificaciones, presenta la competencia 
asociada a la autonomía y la responsabilidad. 

En tal sentido, un acercamiento a la definición de com-
petencias, pues de entenderse como la conjugación de habi-
lidades desde lo afectivo y social, lo psicológico y también 
motriz que, unido a los conocimientos, facilitan que el suje-
to desarrolle una actividad.

Desde lo teórico y teniendo en consideración que cons-
tituyen elementos comunes de los modelos de cultura orga-
nizacional propuestos por los diversos autores, y permiten 
explorar su interdependencia, diagnosticar la realidad de la 
organización, intervenir y generar cambios que permitan al-
canzar objetivos a nivel de institución y de sus miembros. La 
particularización en la investigación realizada, se tienen en 
consideración los cambios en función de las competencias 
digitales de directivos, docentes y estudiantes y el cómo es-
tas hacen más eficientes a la institución.

Es así que el desarrollo de las competencias digitales en 
docentes y directivos del Instituto Superior Tecnológico Pú-
blico, Trujillo 2022, parte de la concepción del hombre que 
se tiene y el que se quiere formar, que sea expresión del tiem-
po y la sociedad del conocimiento donde vive e interactúa, y 
por tanto demanda de las necesarias competencias digitales 
para transformar su realidad y conducir procesos formati-
vos de calidad. En tal sentido, la investigación se alinea con 
la filosofía de la educación del Perú y de cómo se forman los 
sujetos, una educación que reconoce la necesidad de atem-
perarse a los tiempos y la educación virtual (Casquier, 2020).
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El carácter complejo de la sociedad del conocimiento, 
inmersa según (Galindo et al., 2017) en la cuarta revolución 
industrial, presupone el enfrentamiento de un grupo de de-
safíos que al conjugarse se complejizan más y con ello se 
reconoce la necesidad de cambios, donde las tecnologías y 
su arrollador avance conducen a identificar a las personas 
que manejan las competencias digitales y a los que aún no 
las desarrollan; pero que reconocen su necesidad atendiendo 
al contexto de desarrollo y los avances actuales, en tanto, el 
solo hecho de apostar por este tipo de desarrollo y su rela-
ción con la tecnología, brinda respuestas y soluciones a una 
serie de necesidades a través de la virtualización de procesos 
o de la integración de tecnologías (Sicilia et al., 2018)

Si bien, no son todos los resultados los deseados, existe 
una intencionalidad desde la propia concepción de la edu-
cación en el Perú, en tanto, se reconoce el establecimiento 
tangencial sobre la formación de las competencias digitales 
en los currículos.

No obstante lo anterior, en el caso particular de la Edu-
cación Básica, tan solo una de las competencias hace alusión 
a la integración de las TIC, la competencia 28: se desenvuel-
ve en los entornos virtuales generados por las TIC (Chuqui-
lin et al., 2017).
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De manera singular, esta competencia incluye cuatro 
capacidades: personalización, gestión de la información, 
interacción y creación de objetos en los entornos virtuales 
(Suárez et al., 2020).

Aun cuando pueden visualizarse avances y un recono-
cimiento parcial, dado por el período de aislamiento social, 
todavía no se reconoce totalmente la importancia de poten-
ciar la formación de competencias (Mateus y Suárez, 2017), 
sin embargo, existe una intención política para atender esta 
necesidad, según la UNESCO (Cateriano et  al., 2021), re-
quiere de un mayor diagnóstico en el país.





Capítulo 2
Metodología
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2.1. Tipo y diseño de investigación

2.1.1 Tipo de investigación

La investigación que se desarrolló fue de tipo básica 
según CONCYTEC (2018) en tanto, se dirige al tratamien-
to del conocimiento en su expresión más general, teniendo 
como base los procesos de comprensión fenomenológica a 
través de la observación y las relaciones que se dan entre los 
elementos que interactúan como parte del proceso.

2.1.2 Diseño de investigación

En el presente estudio desarrollado mediante el enfoque 
cuantitativo, se aplicó el diseño descriptivo no experimen-
tal, correlacional causal y transversal, en tanto indagó sobre 
las incidencias de las competencias digitales en la cultura 
organizacional en el Instituto Superior Tecnológico Público, 
Trujillo 2022. Su expresión gráfica se representa a partir del 
siguiente esquema que refleja como a partir de una muestra 
determinada se describen las variables, representadas por 
Ox y Oy y la relación que se establece entre ellas.

Fuente: Hernández et al. (2018)
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Precisando:

M = muestra en estudio
Ox = variable 1 (competencias digitales)
Oy = variable 2 (cultura organizacional)
r = coeficiente de correlación

Con respecto al enfoque cualitativo se aplicó el diseño 
fenomenológico y teoría fundamentada, mediante el análisis 
reflexivo y socio crítico a partir de las apreciaciones indivi-
duales de los participantes en función a la relación entre las 
competencias digitales y la cultura organizacional (Hernán-
dez et al., 2018).

2.2. Variables y operacionalización

Variable 1: Competencias digitales

Definición conceptual: integración de conocimien-
tos, destrezas, habilidades y actitudes que han de ponerse 
simultáneamente en juego para desempeñar sus funciones 
implementando las tecnologías digitales y para resolver los 
problemas e imprevistos que pudieran presentarse en una 
situación singular concreta como profesionales de la educa-
ción (INTEF, 2022).

Definición operacional: Para medir la variable es nece-
sario aplicar la técnica de la Encuesta y construir un Cues-
tionario de acuerdo a las dimensiones: Alfabetización me-
diática y en tratamiento de la información, Comunicación y 
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colaboración digital, Creación de contenidos, Uso responsa-
ble y bienestar digital y Resolución de problemas, fue estruc-
turado en 28 ítems, bajo la escala de Likert, el mismo que 
hizo posible analizar e interpretar la opinión del encuestado 
(Unidad de análisis) a fin de obtener una apreciación crítica 
de los resultados de la variable en estudio.

Indicadores: navegación, búsqueda, filtrado de datos, 
información y contenido digital, evaluación de la fiabili-
dad, Almacenamiento de la información, Organización de 
la información, Recuperación de la información, interac-
ción, Colaboración, compromiso con una ciudadanía activa, 
construcción de la identidad digital, Generación de conteni-
dos, Reutilización de contenidos, derecho de autor y propie-
dad intelectual, protección de los dispositivos digitales, sal-
vaguarda de los datos personales, prevención de los riesgos, 
protección medioambiental, uso creativo y eficiente, com-
prensión y el desarrollo, desarrollar proyectos, conexión e 
instalación de hardware, software y periféricos

Escala de medición: La escala de Likert: 1: Nunca 2: 
Casi nunca 3. A veces. 4: Casi siempre 5: Siempre.

Variable 2: Cultura Organizacional

Definición conceptual: conjunto de normas, valores y 
formas de pensar que caracterizan el comportamiento del 
personal en todos los niveles de la organización y a la vez es 
una presentación de cara al exterior de la imagen de la insti-
tución (Gross, 2007)
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Definición operacional: Para medir la variable es nece-
sario aplicar la técnica de la Encuesta y construir un Cues-
tionario de acuerdo con las dimensiones: Identidad, Comu-
nicación y Trabajo en equipo, fue estructurado en 11 ítems, 
bajo la escala de Likert, el mismo que hizo posible analizar 
e interpretar la opinión del encuestado (Unidad de análisis) 
a fin de obtener una apreciación crítica de los resultados de 
la variable en estudio.

Indicadores: Misión, Visión, Normas, Valores compar-
tidos, Relaciones, Conducta comunicativa, Definición de 
roles, Grado de responsabilidad, Coherencia colectiva, Co-
laboración

Escala de medición: La escala de Likert: 1: Nunca 2: 
Casi nunca 3. A veces. 4: Casi siempre 5: Siempre.

2.3. Población (criterios de selección), muestra, 
muestreo y unidad de análisis

2.3.1 Población

Para el estudio que se realiza, se entendió como pobla-
ción aquellos sujetos que, en un número limitado, y con ac-
ceso a su información, cumplen con los criterios estableci-
dos por la autora para llevar a cabo la investigación (Arias et 
al., 2016). La población está conformada por un total de 246 
hombre y mujeres del Instituto Superior Tecnológico Públi-
co – Trujillo.
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Criterios de Selección:

a) Criterios de inclusión:

• Participan todos los directivos,

• Docentes nombrados y contratados

• Estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Pú-
blico – Trujillo.

b) Criterios de exclusión:

• No participan trabajadores de servicios en el Insti-
tuto Superior Tecnológico Público – Trujillo.

Tabla 1. Distribución de la población en el Instituto Superior Tec-
nológico Público – Trujillo.

Categoría Número  %

Estamento Directivo 5 2
Estamento Docente 24 10

Estamento Estudiantil 217 88
Total 246 100

Nota: La información se obtuvo de listado de padrón de la Institu-
ción Educativa
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Interpretación:

En la tabla 1 se observa que la mayoría de la población 
(88%) son estudiantes, el 10% docentes y solamente el 2% 
son directivos, de un total de 246 participantes.

2.3.2. Muestra

Para la selección de la muestra se tuvo en considera-
ción la fórmula de poblaciones finitas (Condori, 2020). Por 
lo tanto, la muestra estuvo conformada por 151 sujetos del 
Instituto Superior Tecnológico Público – Trujillo. Teniendo 
en consideración que debe existir una representación lo más 
cercana a la realidad, se aplica la fracción muestral, expre-
sando que la muestra es el 60% de la población. Teniendo en 
consideración que existen 3 tipos de sujetos, la distribución 
de los 151 sujetos muestrales se desglosa de la siguiente for-
ma:

Tabla 2. Distribución de la muestra en el Instituto Superior Tecno-
lógico Público – Trujillo.

Categoría N° %
Directivos 5  3
Docentes 12  8

Estudiantes 134  89
Total 151 100.00

Nota: La información se obtuvo de listado de padrón de la Institu-
ción Educativa
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Interpretación:

En la tabla 2 se observa que la mayoría de los encuesta-
dos (89%) son estudiantes, el 8% docentes y solamente el 3% 
son directivos, de un total de 151 participantes; es necesa-
rio precisar que los estudiantes son mayoría y los directivos 
participan en menor porcentaje.

2.3.3. Muestreo

Para determinar las unidades de análisis fue necesario 
determinar la muestra mediante el muestreo aleatorio sim-
ple, es decir, cada integrante de la población ha tenido la 
posibilidad de ser elegido, por lo tanto, la muestra es signifi-
cativa y representativa (Otzen y Manterola, 2017).

Unidad de análisis

La unidad de análisis estuvo constituida por las perso-
nas encuestadas (estudiantes, docentes), y por cinco directi-
vos que participaron en la entrevista como parte del proceso 
de investigación que se desarrolla.



68Capítulo 2. Metodología

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de 
datos

Teniendo en consideración el tipo de investigación, se 
utilizaron técnicas investigación en el orden cuantitativo y 
cualitativo:

La encuesta como técnica, posibilita recopilar informa-
ción mediante instrumentos previamente diseñados dirigi-
dos a las unidades de análisis que participaron en el estudio, 
de los que posteriormente se realizará un análisis con la po-
sibilidad de obtener resultados conclusivos en relación con 
las variables en estudio. Por las características propias del 
tipo de instrumentos, no existen grandes niveles de interac-
ción con el sujeto encuestado, no obstante, estas se realizan 
teniendo en consideración el nivel de acercamiento del suje-
to con el objeto de estudio y del contexto donde se desarrolle 
(Ríos, 2017).

La entrevista a profundidad, como técnica adecuada 
para auscultar opinión de los participantes (Alonso et al, 
2017), en tanto, por el tipo de acercamiento e interacción 
del entrevistador y el entrevistado, así como por el carácter 
cualitativo de sus interrogantes, facilita que se obtenga in-
formación más general, profunda y donde se expresen los 
criterios más sentidos de los entrevistados. Su realización 
constituye el rigor científico de la información mérito a las 
teorías que se asumen, y de los objetivos que se persiguen 
alcanzar (Abarca et al 2013).
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Teniendo en consideración las técnicas empleadas, se 
utilizaron dos tipos de instrumentos:

El cuestionario permite indagar al sujeto en relación con 
un número amplio de cuestiones. Al construir el cuestiona-
rio se consideró los indicadores y dimensiones correspon-
dientes a cada variable, utilizando una escala de Likert, que 
facilitó a los sujetos seleccionados como parte de la muestra 
emitir sus opiniones respecto a las competencias digitales y 
su incidencia en la cultura organizacional del Instituto Su-
perior Tecnológico Público–Trujillo. Al considerar que los 
sujetos encuestados no se especializan necesariamente en el 
tema investigado, se redactaron las preguntas en un lengua-
je claro y conciso en función de obtener datos veraces.

La guía de entrevista estructurada se ejecutó con cin-
co directivos de la institución y estuvo conformada por 5 
preguntas y la finalidad fue recolectar información sobre el 
desarrollo de competencias digitales y su incidencia en la 
cultura organizacional del Instituto Superior Tecnológico 
Público, Trujillo 2022.

La validación del contenido de los instrumentos se rea-
lizó por cinco expertos en la temática, con el propósito de 
validar la consistencia, coherencia y pertinencia de los com-
ponentes propios del instrumento.

Así mismo en términos de confiabilidad se hace nece-
sario determinar los niveles mediante alfa Cronbach de cada 
instrumento, a partir de lo cual se logra un nivel de con-
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fiabilidad de 0.968 para el instrumento sobre competencias 
digitales y un nivel de confiabilidad de 0.909 para el instru-
mento sobre cultura organizacional.

De igual forma se calculó la validez de los instrumentos 
mediante el coeficiente de V de Aiken, teniendo en conside-
ración los elementos de pertinencia, relevancia y claridad, 
obteniéndose un coeficiente valido de V de Aiken para el 
instrumento sobre competencias de un 4.6, de un 4.5 para el 
instrumento sobre cultura organizacional y de un 4.5 para 
la entrevista a directivos.

2.5. Procedimientos

El procedimiento que se utilizó para la obtención de 
la información parte de la metodología de la investigación 
mixta en la cual se reconoce la existencia de un estudio hí-
brido. Las etapas en las que suelen integrarse este tipo de 
enfoques se dirigen esencialmente al planteamiento del pro-
blema, diseño de investigación, muestreo; la recolección y 
procedimientos de análisis e interpretación de los datos. 
Hernández et al (2018)

En un primer momento se solicitó el permiso de apli-
cabilidad de instrumentos a la dirección del Instituto, luego 
se procedió a aplicar los cuestionarios a los 151 sujetos que 
conforman la muestra, los resultados se tabularon en una 
hoja de Excel y se procesaron con el software SPSS-v26, a 
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partir del cual fue posible determinar los índices de corre-
lación y estadísticos correspondientes presentando la infor-
mación en tablas y gráficos.

Todo el procedimiento se desarrolló con alto rigor cien-
tífico, con el propósito de alcanzar la calidad esperada en su 
desarrollo y los mejores resultados en función del reconoci-
miento de una base anterior en los referentes de los autores 
consultados, tanto en el orden teórico como metodológico.

2.6. Método de análisis de datos

De manera global se aplicó el método hipotético deduc-
tivo, inductivo deductivo y sociocrítico, analítico sintético 
e histórico-crítico a las competencias digitales y la cultura 
organizacional, bajo el enfoque mixto (Hernández y Men-
doza, 2018).

Estadística descriptiva: Para el análisis de la matriz de 
puntuaciones de las dos variables; competencias digitales y 
cultura organizacional. Elaboración de tablas de frecuencia 
sobre los objetivos específicos.

Estadística inferencial: se hizo uso de Excel y SPSS-v26 
para la construcción y análisis de la base de datos, a partir 
de lo cual se obtienen estadígrafos y se infieren parámetros 
que sirven de base para la prueba de normalidad, compro-
bar las hipótesis y hallar la significación.
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Con respecto al enfoque cualitativo, se aplicó el méto-
do inductivo, analítico y sintético, además del sociocrítico 
partiendo del análisis contrastado con los antecedentes y 
teorías que se sistematizaron, lo que permitió proceder a la 
programación de entrevistas a profundidad de manera in-
dividual con los cinco especialistas participantes. La infor-
mación proporcionada a partir de un análisis en función de 
las preguntas planteadas y siguiendo el método de triangu-
lación de resultados, se agruparon estos en convergencias, 
divergencias e interpretación.

2.7. Aspectos éticos

En correspondencia con el código de ética de la Univer-
sidad César Vallejo (Resolución de Consejo Universitario Nº 
0126-2017/UCV) y la universalidad de la investigación que 
se realiza, la misma respeta los principios recogidos en la 
norma: Reconoce en primera instancia la integridad y dig-
nidad humana, respetando el bienestar de los sujetos que 
participan en la investigación por encima de los intereses 
científicos; La investigación se orienta a la búsqueda del bien 
para los miembros de la organización en correspondencia 
con los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente el 
ODS 4 de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible; La inves-
tigación considera por igual a los participantes del estudio; 
Durante el proceso, se respeta la propiedad intelectual de los 
referentes investigativos utilizados y se presentan con total 
transparencia los resultados obtenidos, con el propósito que 
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se conviertan en referente de otras investigaciones; Existe 
un total apego a la metodología establecida por la univer-
sidad para este tipo de informe; El desarrollo de la investi-
gación ha demandado de la autora una mayor preparación 
en el orden profesional y científico con el fin de resolver la 
problemática planteada; además se consideró el código de 
ética del funcionario público (Ley 27815).

La investigación respeta los requisitos éticos, legales y 
de seguridad, así como los términos y condiciones para el 
desarrollo de los informes de investigación.





Capítulo 3
Incidencia de las competencias digitales en la 

cultura organizacional
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3.1 Resultados cuantitativos

Los resultados cuantitativos se corresponden con los 
objetivos planteados en la investigación, siendo consecuen-
cia de la aplicación de dos instrumentos, que se aplicaron 
con el propósito de determinar y analizar la incidencia de 
las competencias digitales en la cultura organizacional.

Tabla 3. Niveles de competencias digitales y sus dimensiones

Competencias Digitales N %
Alfabetización mediática y en trata-

miento de la información
Bajo 19 12.6%

Medio 106 70.2%
Alto 26 17.2%

Comunicación y colaboración digital
Bajo 18 11.9%

Medio 93 61.6%
Alto 38 25.2%

Muy alto 2 1.3%
Creación de contenidos

Bajo 18 11.9%
Medio 108 71.5%
Alto 25 16.6%

Uso responsable y bienestar digital
Bajo 10 6.6%

Medio 103 68.2%
Alto 36 25.2%

Muy alto 2 1.3%
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Competencias Digitales N %
Resolución de problemas

Bajo 20 13.2%
Medio 104 68.9%
Alto 27 17.9%

Nota. Datos tomados de la encuesta sobre Competencias Digitales

En la tabla 3 se puede observar la relación de la variable 
Competencias digitales con sus dimensiones, destacándose 
que la dimensión Alfabetización mediática y tratamiento de 
la información tiene una incidencia del 70.2% en la categoría 
Media, la dimensión comunicación y colaboración digital 
también se destaca en esta categoría Media con un 61.6%, 
así mismo ocurre con la dimensión creación de contenidos 
en un 71.5%, la dimensión uso responsable y bienestar digi-
tal, tiene una incidencia del 68.2% en la categoría Media y 
finalmente la dimensión resolución de problemas también 
destaca en la misma con un 68.9%. Pudiendo observase que 
hay un predominio de coincidencia en esta categoría Media 
en toda la variable, denotando que aún queda trabajo por 
realizar en cuanto al desarrollo de las competencias digi-
tales en el instituto. Estos resultados se corresponden con 
otros resultados investigativos como los de Acevedo et al. 
(2020); Basilotta et al. (2020) y Pedró (2021).
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Tabla 4. Niveles de la cultura organizacional y sus dimensiones

Competencias Digitales N %
Identidad
Deficiente 14 9.3%

Regular 108 71.5%
Bueno 29 19.2%

Comunicación 
Deficiente 12 7.9%

Regular 94 62.3%
Bueno 41 27.2%

Muy bueno 4 2.6%
Trabajo en equipo

Deficiente 8 5.3%
Regular 107 70.9%
Bueno 36 23.8%

Nota. Datos tomados de la encuesta sobre Cultura Organizacional

En la tabla 4 se puede observar la relación de la variable 
Cultura Organizacional con sus dimensiones, en las que se 
destaca la prevalencia de criterios en la categoría Regular, 
siendo del 71.5% en la dimensión identidad, del 62.3% en la 
dimensión comunicación y del 70.9% en la dimensión traba-
jo en equipo. Lo anterior ratifica la necesidad de trabajar en 
función de desarrollar la cultura organizacional en el insti-
tuto objeto de estudio, correspondiéndose con lo planteado 
por Engen (2019) y Canales (2021) en sus investigaciones. 
Otro de los elementos que destaca, es que, aunque en la di-
mensión comunicación hay una prevalencia en la escala a 
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veces, existe un número significativo de sujetos 30.5%, que 
se ubican en la categoría Bueno.

Prueba de normalidad

Se observan los resultados de la prueba de normalidad 
(Kolmogorov Smirnov) de las variables Competencias Digi-
tales y Cultura Organizacional, así como de cada una de sus 
dimensiones, los resultados muestran en todos los casos una 
significatividad p˂ 0.05 entendiendo que no se distribuyen 
de manera normal, lo que lleva a aplicar una prueba no pa-
ramétrica, por lo que se utiliza la Regresión Logística para la 
contrastación de la hipótesis planteada.

Prueba de hipótesis

Aspectos a considerar para la prueba de hipótesis:

Prueba no paramétrica elegida: Regresión Logística

Nivel de significancia: 0.05

Regla de decisión: Si p valor < 0,05 se rechaza el Ho / Si 
p valor > 0,05 se acepta el Ho
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Tabla 5. Información sobre el ajuste del modelo de regresión logís-
tica que expresa la incidencia de las competencias digitales en la 

cultura organizacional.

Información de ajuste de los modelos Pseudo R cuadrado

Logaritmo de la 
verosimilitud -2

Chi-cua-
drado gl Sig. Cox y Snell ,570

Sólo inter-
sección 141,624 Nagelkerke ,677

Final 14,211 127,414 4 ,000 McFadden ,457

En la tabla 5 se evidenció que el nivel de significancia 
calculada es de 0.000, dicho valor es menor a 0.05, lo cual 
admite que existe una relación causal, es decir las competen-
cias digitales incide en la cultura organizacional. En cuanto 
a pseudo R cuadrado se observa que el valor R2 Nagelkerke 
se calculó el valor de 0.677 lo cual significa que el modelo 
logra explicar logra explicar en un 67.7% la variabilidad de 
los datos.

Tabla 6. Información sobre el ajuste del modelo de regresión logís-
tica que expresa la incidencia de la alfabetización mediática y en 

tratamiento de la información en la cultura organizacional.

Información de ajuste de los modelos Pseudo R cuadrado

Logaritmo de la 
verosimilitud -2

Chi-cua-
drado gl Sig. Cox y Snell ,582

Sólo inter-
sección 144,075 Nagelkerke ,725

Final 12,407 131,668 4 ,000 McFadden ,537
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En la tabla 6 se evidenció que el nivel de significancia 
calculada es de 0.000, dicho valor es menor a 0.05, lo cual 
admite que existe una relación causal, es decir la alfabetiza-
ción mediática y en tratamiento de la información incide en 
la cultura organizacional. En cuanto a pseudo R cuadrado 
se observa que el valor R2 Nagelkerke se calculó el valor de 
0.725 lo cual significa que el modelo logra explicar logra ex-
plicar en un 72.5% la variabilidad de los datos.

Tabla 7. Información sobre el ajuste del modelo de regresión logís-
tica que expresa la incidencia de la comunicación y colaboración 

digital en la cultura organizacional.

Información de ajuste de los modelos Pseudo R cuadrado

Logaritmo de la 
verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. Cox y Snell ,506

Sólo intersección 122,731 Nagelkerke ,593

Final 16,301 106,429 6 ,000 McFadden ,368

En la tabla 7 se evidenció que el nivel de significancia 
calculada es de 0.000, dicho valor es menor a 0.05, lo cual 
admite que existe una relación causal, es decir la comunica-
ción y colaboración digital incide en la cultura organizacio-
nal. En cuanto a pseudo R cuadrado se observa que el valor 
R2 Nagelkerke se calculó el valor de 0.593 lo cual significa 
que el modelo logra explicar logra explicar en un 59.3% la 
variabilidad de los datos.
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Tabla 8. Información sobre el ajuste del modelo de regresión lo-
gística que expresa la incidencia de la creación de contenidos en la 

cultura organizacional.

Información de ajuste de los modelos Pseudo R cua-
drado

Logaritmo de la 
verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. Cox y Snell ,583

Sólo intersección 144,043 Nagelkerke ,734

Final 12,052 131,991 4 ,000 McFadden ,553

En la tabla 8 se evidenció que el nivel de significancia 
calculada es de 0.000, dicho valor es menor a 0.05, lo cual 
admite que existe una relación causal, es decir la creación de 
contenidos incide en la cultura organizacional. En cuanto a 
pseudo R cuadrado se observa que el valor R2 Nagelkerke 
se calculó el valor de 0.734 lo cual significa que el modelo 
logra explicar logra explicar en un 73.4% la variabilidad de 
los datos.

Tabla 9. Información sobre el ajuste del modelo de regresión 
logística que expresa la incidencia del uso responsable y bienestar 

digital en la cultura organizacional.

Información de ajuste de los modelos Pseudo R cuadrado

Logaritmo de la 
verosimilitud -2

Chi-cua-
drado gl Sig. Cox y Snell ,426

Sólo intersección 99,721 Nagelkerke ,523

Final 15,993 83,728 6 ,000 McFadden ,330
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En la tabla 9 se evidenció que el nivel de significancia 
calculada es de 0.000, dicho valor es menor a 0.05, lo cual 
admite que existe una relación causal, es decir la creación de 
contenidos incide en la cultura organizacional. En cuanto a 
pseudo R cuadrado se observa que el valor R2 Nagelkerke 
se calculó el valor de 0.523 lo cual significa que el modelo 
logra explicar logra explicar en un 52.3% la variabilidad de 
los datos.

Tabla 10. Información sobre el ajuste del modelo de regresión 
logística que expresa la incidencia de la resolución de problemas 

en la cultura organizacional.

Información de ajuste de los modelos Pseudo R cuadrado

Logaritmo de la 
verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. Cox y Snell ,607

Sólo intersección 153,271 Nagelkerke ,749

Final 12,279 140,992 4 ,000 McFadden ,561

En la tabla 10 se evidenció que el nivel de significancia 
calculada es de 0.000, dicho valor es menor a 0.05, lo cual 
admite que existe una relación causal, es decir la creación de 
contenidos incide en la cultura organizacional. En cuanto a 
pseudo R cuadrado se observa que el valor R2 Nagelkerke 
se calculó el valor de 0.749 lo cual significa que el modelo 
logra explicar logra explicar en un 74.9% la variabilidad de 
los datos.



84Capítulo 3. Incidencia de las competencias digitales en la cultura organizacional

Tabla 11. Información sobre el ajuste del modelo de regresión 
logística que expresa la incidencia de las competencias digitales en 

la identidad.

Información de ajuste de los modelos Pseudo R cuadrado

Logaritmo de la 
verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. Cox y Snell ,566

Sólo intersección 137,056 Nagelkerke ,672

Final 11,109 125,947 4 ,000 McFadden ,451

En la tabla 11 se evidenció que el nivel de significancia 
calculada es de 0.000, dicho valor es menor a 0.05, lo cual 
admite que existe una relación causal, es decir las competen-
cias digitales incide en la identidad. En cuanto a pseudo R 
cuadrado se observa que el valor R2 Nagelkerke se calculó el 
valor de 0.672 lo cual significa que el modelo logra explicar 
logra explicar en un 67.2% la variabilidad de los datos.

Tabla 12. Información sobre el ajuste del modelo de regresión 
logística que expresa la incidencia de las competencias digitales en 

la comunicación.

Información de ajuste de los modelos Pseudo R cua-
drado

Logaritmo de la 
verosimilitud -2

Chi-cua-
drado gl Sig. Cox y Snell ,316

Sólo intersección 74,729 Nagelkerke ,375

Final 17,425 57,304 6 ,000 McFadden ,205



 85 Sheila Sierralta Pinedo et al.

En la tabla 12 se evidenció que el nivel de significancia 
calculada es de 0.000, dicho valor es menor a 0.05, lo cual 
admite que existe una relación causal, es decir las competen-
cias digitales incide en la comunicación. En cuanto a pseudo 
R cuadrado se observa que el valor R2 Nagelkerke se calculó 
el valor de 0.375 lo cual significa que el modelo logra expli-
car logra explicar en un 37.5% la variabilidad de los datos.

Tabla 13. Información sobre el ajuste del modelo de regresión 
logística que expresa la incidencia de las competencias digitales en 

el trabajo en equipo.

Información de ajuste de los modelos Pseudo R cua-
drado

Logaritmo de la 
verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. Cox y Snell ,403

Sólo intersección 92,667 Nagelkerke ,478

Final 14,771 77,895 4 ,000 McFadden ,279

En la tabla 13 se evidenció que el nivel de significancia 
calculada es de 0.000, dicho valor es menor a 0.05, lo cual 
admite que existe una relación causal, es decir las compe-
tencias digitales incide en el trabajo en equipo. En cuanto a 
pseudo R cuadrado se observa que el valor R2 Nagelkerke 
se calculó el valor de 0.478 lo cual significa que el modelo 
logra explicar logra explicar en un 47.8% la variabilidad de 
los datos.
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3.2 Resultados cualitativos

Los resultados cualitativos de la investigación tienen 
su base en la aplicación de las entrevistas realizadas a cinco 
especialistas de la Gerencia Regional de Educación La Liber-
tad y del Instituto Superior Tecnológico Público, provincia 
de Trujillo.

A partir de los cuales se realiza un análisis por pregun-
ta teniendo en consideración las coincidencias, divergencias 
brindadas por los directivos entrevistados.

Pregunta 1: ¿Considera que los docentes y estudiantes 
necesitan de competencias digitales para trasmitir la cultura 
de la organización? Fundamente su respuesta.

Coincidencias: Los entrevistados coinciden en su to-
talidad en la importancia, necesidad y pertinencia de las 
competencias digitales para todos los docentes y estudiantes 
en función de desempeñar con calidad el rol que le corres-
ponde, lo que se revierte a su vez en cultura para la orga-
nización. En este sentido especifican algunos procesos en 
que resaltan, como son el tratamiento de la información, la 
comunicación, y el trabajo en equipo. Lo anterior guarda es-
trecha relación con las investigaciones realizadas por el Ban-
co Interamericano de Desarrollo (2011), Sicilia et al. (2018), 
Cabero y Palacios (2020); Area et al. (2021) e INTEF (2022).
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Divergencias: No se observan.

Categorías emergentes, códigos y memos: Conectivi-
dad, calidad educativa, tecnología educativa.

Teoría emergente: Las competencias digitales contri-
buyen a mejorar la calidad educativa y a cultura de la orga-
nización.

Pregunta 2: ¿Cómo evalúa el nivel de competencias di-
gitales del personal docente? Fundamente su respuesta.

Coincidencias: Los entrevistados expresan que aun 
cuando se ha avanzado en cuanto a competencias digitales 
por parte de los docentes, quedan vacíos en su desarrollo y 
aplicación.

Divergencias: Aunque no constituyen exactamente 
una discrepancia en criterios, algunos de los entrevistados 
plantean que los avances en los docentes ha estado dado por 
situaciones puntuales como la COVID-19 y no por el pro-
ceso natural de mejora constante que debe caracterizar a 
los procesos formativos y la preparación sistemática de los 
docentes, lo anterior guarda estrecha relación con los plan-
teamientos del informe Horizon (Alexander et al., 2019)y los 
planteamientos de la UNESCO-IESALC (Pedró, 2021)

Categorías emergentes, códigos y memos: Poner en 
práctica y hacer consciente el uso de competencias digitales 
en la labor docente.
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Teoría emergente: Las competencias digitales forman 
parte del desempeño docente

Pregunta 3: ¿Considera usted que los estudiantes (ge-
neración de nativos digitales) poseen las capacidades nece-
sarias para el aprendizaje? Fundamente su respuesta.

Coincidencias: Los entrevistados están de acuerdo en 
que los estudiantes manejan un grupo de tecnologías y he-
rramientas que le facilitan el acceso a la información y a nue-
vas tecnologías, sin embargo necesitan de la orientación del 
docente, en cuanto a qué hacer con esa información, cómo 
transformarla en conocimiento e incluso cómo socializarla 
en un grupo, correspondiéndose con lo planteado por Area, 
(2012) y Basilotta et al., (2020)

Divergencias: Las herramientas o tecnologías que ma-
nejan los estudiantes no son necesariamente las competen-
cias digitales que necesita un estudiante, o por lo menos no 
acabadas para poder aprender.

Categorías emergentes, códigos y memos: Aunque no 
explícita, se puede inferir de las respuestas brindadas, que 
existe la necesidad de intencionar en los estudiantes com-
petencias digitales para aprender, para darle significado a lo 
que estudian y que luego se revertirá en cultura de la or-
ganización, aspecto que, aunque mayormente dirigido a los 
docentes, tiene un aparte para su análisis en la concepción 
de las competencias digitales por el Marco Común Europeo 
(INTEF, 2022) y por la UNESCO (Pedró, 2021)
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Teoría emergente: Los estudiantes deben utilizar el de-
sarrollo tecnológico en función del aprendizaje

Pregunta 4: ¿Cómo se potencia el desarrollo de compe-
tencias digitales en función de mejorar la cultura organiza-
cional, desde la dirección? Fundamente su respuesta.

Coincidencias: Se reconoce la existencia de acciones, 
aunque aisladas o diversas

Divergencias: No existe una estrategia coherente que 
visualice el desarrollo de competencias digitales, lo que se 
evidencia en las distintas respuestas en cuanto a acciones 
desarrolladas, y que van desde aplicación de observaciones o 
rúbricas para su evaluación y posterior accionar, hasta el fo-
mento de preparación en función de los intereses de los do-
centes. Lo anterior se manifiesta de igual forma en diferen-
tes instituciones educativas en el ámbito latinoamericano y 
tuvo una visualización y análisis externo desde los estudios 
realizados por la IESALC-UNESCO a raíz de la COVID-19 
(Pedró, 2021)

Categorías emergentes, códigos y memos: Intencional 
desde la dirección estrategias que conciban el desarrollo de 
competencias digitales en toda su extensión y que por tanto 
impacte directamente a la cultura organizacional. Necesi-
dad que ha sido expresada sistemáticamente por investi-
gadores y organizaciones internacionales (Alexander et al., 
2019; Pedró, 2021; Barquero et al., 2021).
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Teoría emergente: Se conciben estrategias que relacio-
nen las competencias digitales en función de la cultura de la 
organización y sus miembros.

Pregunta 5: ¿Le facilitan las competencias digitales su 
labor como directivo y el trabajo de equipo en la organiza-
ción? Fundamente su respuesta.

Coincidencias: Todos los entrevistados reconocen las 
potencialidades de manejar competencias digitales y apli-
carlas para el mejoramiento de la organización, sobre todo 
en la comunicación y el trabajo en equipo.

Divergencias: No se observan

Categorías emergentes, códigos y memos: Seguir de-
sarrollando las competencias digitales, pero intencionar su 
tributo directo a la cultura de la organización, que se tra-
duce a su vez en lo que trasmiten sus directivos, docentes y 
estudiantes. Intención que se manifiesta con igual fortaleza 
en las investigaciones realizadas por Barquero et al. (2021).

Teoría emergente: Las competencias digitales se esta-
blecen como parte de la cultura de la organización





Capítulo 4
Competencias digitales en la cultura 

organizacional de directivos, docentes y 
estudiantes
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4.1 Competencias digitales y su impacto en las 
organizaciones

Aun cuando las competencias digitales y en particular 
en el entorno educativo, sea un concepto relativamente nue-
vo, y por tanto con un tratamiento teórico en desarrollo, su 
impacto en las organizaciones ha sido evidente desde su im-
plementación, con significativa importancia en los últimos 
años marcados por la presencia de pandemia por COVID-19.

Lo anterior ha sido palpable en el desarrollo de la inves-
tigación realizada y en el proceso de sistematización teórica 
que lo acompaña, elementos que se pudieron constatar en 
los resultados, que producto de la aplicación de varios ins-
trumentos, se pudieron obtener y analizar.

En tal sentido, a partir del planteamiento del objetivo 
general, en función de la incidencia de las competencias di-
gitales en la cultura organizacional de directivos, docentes 
y estudiantes del instituto objeto de estudio, a partir de un 
67.7% de variabilidad de los datos, se corroboró la hipótesis 
planteada. Estos resultados generales, resultan similares a 
los alcanzados por Barquero (2021) en la que se realiza un 
estudio desde 4 universidades diferentes, pero en las que en 
todas, a partir de las encuestas aplicadas, existen altos nive-
les de incidencia o presencia de las competencias digitales en 
la cultura organizacional, es así que en la Universidad Au-
tónoma de Tamaulipas el 65% de los encuestados refiere que 
existe relación significativa, valor que se ve incrementado en 
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la Universidad del Valle de México con un 76%, un 86% en 
la Eserp Business & Law School y aunque no tan significati-
vo, si por encima del 50% con un 55% en la Universidad de 
Málaga en España. 

No obstante, en su investigación se hace alusión que 
aun cuando existe un reconocimiento de la relación existen-
te entre las dos variables en estudio, lo que se apoya también 
en investigaciones anteriores, también es significativo como 
las dinámicas cotidianas muchas veces hacen dejar a un lado 
la sinergia necesaria para que funcione adecuadamente y de 
manera natural en las organizaciones. Los criterios aporta-
dos por los directivos entrevistados, respecto a la incidencia 
de esta relación, también reconocen que es necesario una 
mayor atención e intencionalidad, lo que a su vez se reverti-
rá en resultados satisfactorios. De ahí entonces, se deriva la 
apuesta por la implementación de estrategias coherentes de 
desarrollo que impliquen a todos los miembros de la institu-
ción y que reconozcan el contexto y sus posibilidades como 
un elemento importante, teniendo en consideración lo plan-
teado por Pedró (2021) como expresión de los estudios reali-
zados a nivel internacional en el período de aislamiento so-
cial producto de la pandemia, que evidenció que aun cuando 
existen propuestas e investigaciones respecto a estos temas, 
aun se consideran insipientes los resultados de su puesta en 
ejecución en la práctica pedagógica de directivos, docentes 
y estudiantes. Lo anterior se corresponde con la teoría pla-
neada por la INTEF (2022), reconociendo en la formación 
de competencias un valor para los sujetos y la organización.
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4.2 Alfabetización mediática

Con respecto al objetivo 1, en función de constatar 
cómo la alfabetización mediática y el tratamiento que se 
le da a la información incide en la cultura organizacional 
de directivos, docentes y estudiantes, al promover nuevas 
formas de hacer, teniendo metas compartidas, alcanzó re-
sultados que demuestran una causalidad del 72.5%, lo que 
implica que en la magnitud que sea mejor la alfabetización 
digital y el tratamiento informacional también lo será la cul-
tura de la organización por parte de sus miembros. Es así 
que existe una frecuencia en las respuestas dadas por los en-
cuestados, de un 87,4% entre las categorías de media y alta 
para la alfabetización mediática, permitiendo aceptar la hi-
pótesis nula. Lo anterior tiene además, una corresponden-
cia con otras investigaciones como la realizada por Marzal 
(2020), el cual al partir de un análisis de las taxonomías de 
la alfabetización digital, expresa que la visión compartida, 
las metas y el trabajo en equipo que se pueda desarrollar 
en torno a los avances tecnológicos en la organización, tri-
butaran a un mejor desempeño de sus miembros en el tra-
tamiento de la información y por tanto en las formas de 
buscar, analizar, mantener y socializar la información. No 
obstante, en el propio estudio se reconoce igualmente, que 
independientemente que la organización hale del desarrollo 
de sus miembros de manera general, siempre estas tendrán 
que tener diferentes alternativas que respondan a niveles de 
complejidad distintos, atendiendo a los niveles de compe-
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tencias que en el orden digital han alcanzado sus miembros 
y que pueden son expresión del trabajo de la institución y 
de los intereses particulares de cada miembro y los deseos 
de auto superarse en función de un desempeño adecuado de 
sus funciones. Elementos que se plantean tanto en la teoría 
de las cinco disciplinas (Senge, 2012), el aprendizaje organi-
zacional de Argyris (1960) y el desarrollo de competencias 
digitales (Barquero et al., 2021), lo que evidencia una nece-
sidad latente en función de su mejora continua y aplicación 
práctica.

4.3 Incidencia de la comunicación y colaboración

A su vez en el objetivo 2, la incidencia de la comuni-
cación y colaboración digital como dimensión de las com-
petencias digitales en la cultura organizacional, igualmente 
destaca por su causalidad de un 59.3%, evidenciando que a 
mejor desarrollo de la primera, también serán mejor la cul-
tura organizacional, en este apartado los encuestados tuvie-
ron respuestas que se pueden evaluar de medianamente sa-
tisfactorias, al encontrarse un 61,6% en la categoría Media, 
un 25,2% en la categoría de Alta y un 1.3% en la categoría 
de muy Alta, no obstante, permiten aceptar la hipótesis nula 
planteada. Lo que se relaciona de manera directa con los es-
tudios realizados por Barquero et al. (2021) en varias univer-
sidades, en los que se reconocen como uno de los elementos 
con mayor recurrencia en los planteamientos y resultados 
obtenidos, a la comunicación y la colaboración, lo que se 
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demuestra en resultados superiores al 60%, lo que a su vez 
hace destacar la necesidad, sobre todo en los espacios edu-
cativos, de buscar espacios colectivos desde el quehacer de 
la organización que tributen a su buen desarrollo, partien-
do de que la comunicación y colaboración se desarrolla no 
solo a través de espacios sociales como WhatsApp, sino que 
predominan los espacios institucionales como la intranet, la 
web pública, el campus virtual y los tablones digitales, ele-
mentos que confirman como los espacios organizacionales 
bien concebidos y estructurados pueden potenciar la comu-
nicación hacia el interior y exterior de la organización. Lo 
anterior también se pudo constatar en la entrevista realiza-
da a los directivos de la institución objeto de estudio, en la 
que existe una coincidencia en los criterios sobre como la 
comunicación en espacios virtuales puede incidir y retroa-
limentar la cultura de la organización, un escenario que en 
los últimos tiempos ha suplantado los espacios presenciales 
y que cada vez más se establece como los principales canales 
para mantener la comunicación ya sea desde el punto de vis-
ta académico como administrativo. Desde el punto de vista 
valorativo, los espacios de comunicación digital cada vez se 
establecen más como escenarios para el desarrollo de acti-
vidades de tipo académico y científico y que demandan por 
tanto de un trabajo colectivo y de una visión común.
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4.4 Creación de contenidos en la cultura organiza-
cional

Respecto al objetivo 3, el establecimiento de la inciden-
cia de la creación de contenidos en la cultura organizacional 
presenta igualmente un nivel de causalidad alto expresado 
en un 73.4%, los resultados de frecuencia en este sentido, 
responden a que un 71.5% de los encuestados solo media-
namente crean contenido digital, y un 16,6% lo hace en la 
categoría Alto, lo que permitió aceptar la hipótesis nula. En 
este sentido, los resultados alcanzados se corresponden con 
las investigaciones realizadas por Cabero y Palacios (2020) 
en el que señalan que la utilización de las tecnologías supo-
ne una transformación en la ciudadanía y en sus formas de 
hacer, es así que en la medida que la organización asuma 
una tecnología o una política en función de la tecnología, 
así mismo sus miembros más temprano que tarde también 
la asumen y las formas de hacer, en nuestro caso de enseñar, 
aprender comunicarse y colaborar, también se modifican. 
Tal es así, que en la actualidad los espacios virtuales y cana-
les de comunicación han suplantado a lo presencial, incluso 
el desarrollo de plataformas colaborativas y el interés por su 
utilización es cada vez mayor. 

En relación con ello, Area et  al. (2021) plantea que la 
creación de contenidos, no se quede en el marco estrecho 
de la materia o institución que lo realice, sino que se creen 
espacios con materiales didácticos digitales abiertos que 
puedan ser utilizados por otros docentes y/o estudiantes, lo 
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que implica primero una motivación por la creación de estos 
recursos, luego niveles altos de colaboración que le den ma-
yor valor didáctico y científico y por tanto mayores niveles 
de reutilización. La creación de contenidos digitales abiertos 
que identifiquen y trasmitan la cultura de la organización 
tiene una expresión también a través de los repositorios ins-
titucionales en los cuales se encuentra la producción cientí-
fica y académica de los docentes y estudiantes, que incluso 
desde lo visual permite identificar las formas de hacer, de 
expresar, de comunicar, de investigar y de tratar la informa-
ción con la que se trabaja. Es así, que, para cualquier docen-
te, y en particular para un docente comprometido con su or-
ganización, saberse participe de nuevas formas de aprender 
y enseñar, que le permitan estar a la altura de los avances en 
cuanto a lo pedagógico y lo tecnológico, facilitaran el proce-
so de creación de contenidos, y no solo de contenidos para 
los estudiantes, sino también de la producción científica que 
se puede compartir y convertirse en mejoras desde lo meto-
dológico para todo el colectivo.

4.5 Limitaciones o desventajas del mundo digital

En cuanto al objetivo 4, si bien la inmersión en un mun-
do digital, producto de los avances tecnológicos, ha traído 
ventajas en todos los ámbitos sociales, también se recono-
cen limitaciones o desventajas en su utilización, es así que 
se producen incidentes de seguridad a nivel individual y co-
lectivo. En tal sentido, la intención de revelar la incidencia 
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del uso responsable y bienestar digital en la cultura organi-
zacional se evidenció en un nivel de causalidad del 52.3%, lo 
que responde a que un 68,2% de los encuestados refiere que 
solo medianamente hace uso responsable de la información 
digital, un 25,2% lo hace en la categoría Alto, mientras que 
solo un 1.3% lo hace la categoría Muy Alto, resultados que 
permitieron aceptar la hipótesis nula. En tal sentido, muchas 
han sido las investigaciones que al respecto se han pronun-
ciado, dentro de estas destaca el INTEF (2022) al plantear 
que es de las competencias que más está fuertemente ligada 
al desempeño, en primera instancia del docente, pues uno 
de los compromisos que contrae con la institución, teniendo 
en consideración la importancia de proteger sus datos y los 
de sus estudiantes, así como cualquier información sensi-
ble de la institución o sus miembros. Sin embargo, también 
plantea el INTEF, la necesaria complementación que debe 
existir entre docentes, estudiantes y administración, como 
parte de una cultura organizacional en función de mantener 
el bienestar digital. De ahí la necesidad de que los miembros 
de la institución conozcan y manejen las principales herra-
mientas para actuar de manera responsable en un mundo 
virtual. Y es que el trabajo colectivo y los valores comparti-
dos que pueda trasmitir una organización a sus miembros, 
se verá reflejado en su accionar, más en un mundo cada vez 
más propenso a un comportamiento inadecuado en los es-
pacios virtuales. Ser responsable no solo del contenido que 
se crea, sino también del que se utiliza o se comparte, es par-
te del bienestar digital necesario, así mismo de reconocer y 
no suplantar la autoría de otras personas sobre el contenido
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4.6 Resolución de problemas y cultura de la orga-
nización

Haciendo alusión al objetivo 5, para una organización, 
el cómo la resolución de problemas incide en la cultura de 
la organización, se manifiesta como una aspiración. En la 
investigación desarrollada y en los resultados obtenidos de 
las encuestas realizadas, se expresan se expresa la causalidad 
en un 74.9%, resultados que permiten aceptar la hipótesis 
nula, y que a su vez, guardan relación con otras investigacio-
nes como las expresadas en el informe Horizon (Alexander 
et al., 2019) que reconocen el pensamiento crítico y la reso-
lución de problemas y la anticipación a otros, como com-
petencias necesarias en el mundo digital y en el desarrollo 
integral de la organización. Así mismo se corresponde con 
los resultados de las investigaciones realizadas por Martínez 
y Garcés (2020) en las que un 80.77% de los encuestados re-
fiere positividad en cuanto a la resolución de problemas en 
entornos digitales. Estos elementos anteriores, marcan un 
camino por el que transitar en las organizaciones en función 
de darle solución a los problemas desde la aplicación de las 
competencias digitales de sus miembros, lo que a su vez pro-
picia la creación de una cultura organizacional. 
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4.7 Competencias digitales en la identidad de la 
organización

En cuanto al objetivo 6, en función de la incidencia 
de las competencias digitales en la identidad de la organi-
zación, los resultados obtenidos evidencian una causalidad 
del 67.2%, permitiendo aceptar la hipótesis nula. Resultados 
que a su vez se corresponden con los estudios desarrollados 
por Area (2012) en su investigación de lo sólido a lo líquido: 
las nuevas alfabetizaciones ante los cambios culturales, en 
la que plantea que en la actualidad las organizaciones, las 
personas y los procesos en general han evolucionado de una 
presencia sólida (en su estado natural) a un nuevo espacio 
o presencia líquida (en un espacio virtual o digital) en tal 
sentido las organizaciones también crean y trasmiten estos 
estados como parte de su identidad y por tanto comprome-
ten a sus miembros en el desarrollo de competencias digita-
les que les permitan existir y relacionarse en nuevos entor-
nos. De igual forma los estudios realizados por Sicilia et al. 
(2018) reconocen las competencias digitales como factor de 
desarrollo de la organización y sus miembros, así también 
lo refuerza Barquero et  al. (2021) al plantear la necesidad 
de reforzar la identidad organizacional en las universidades 
españolas, teniendo en consideración los resultados obteni-
dos en su investigación, que evidencian que es uno de los 
aspectos menos intencionados, lo que se contrapone a los 
resultados de las universidades latinoamericanas donde hay 
un reconocimiento de la identidad a partir de la asunción de 
un contexto digital y de las potencialidades que tiene para su 
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desarrollo. En el mundo contemporáneo, la presencia digital 
de las organizaciones es una realidad, así mismo la identi-
dad digital (Hurtado, 2020) de sus miembros, que de con-
junto tributan a la cultura de organización, lo que implica 
que si bien las personas se distinguen por sus características 
individuales y por los resultados que puedan alcanzar, la or-
ganización también presenta características propias que la 
distinguen de otras y que se potencian a través de los espa-
cios virtuales en la medida que sus miembros sean capaces 
de compartirlas, de digitales asumirlas y generarlas.

4.8 Incidencia de las competencias digitales en la 
comunicación en la organización

Al hacer referencia al objetivo 7, en función de la inci-
dencia de las competencias digitales en la comunicación en 
la organización, se encuentra como resultados una causali-
dad dada por 37.5% que permite aceptar la hipótesis nula. 
Resultados que aunque no tienen los mismos niveles de cau-
salidad dados por los encuestados, guardan relación con los 
alcanzados por Barquero et  al. (2021) en sus estudios, en 
los que se considera que las competencias digitales influyen 
directamente en la comunicación organizacional, para la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas y la Eserp Business 
& Law School es del 100%, mientras que para la Universidad 
del Valle de México es del 87% y para la Universidad de Má-
laga del 74%. Aspectos que fueron igualmente significativos 
en la entrevista realizada con los directivos, que reconocen 
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un potencial invaluable en el desarrollo de las competencias 
digitales para la comunicación, en tanto propicia nuevos es-
pacios de encuentro, colaboraciones que en determinadas 
ocasiones se dificultan por la no coincidencia en tiempo y 
espacio. Lo anterior tuvo una expresión real durante el tiem-
po de pandemia en el que se hizo evidente como las com-
petencias formadas en estudiantes y docentes, así como las 
que fue necesario desarrollar en el proceso, contribuyeron 
significativamente en la continuidad del proceso formativo, 
con mayores logros en unos casos que en otros, pero que a 
su vez revelaron la importancia y necesidad de darle mayor 
atención.

4.9 Incidencia de las competencias digitales en el 
trabajo en equipo en la organización

Finalmente el objetivo 8, respecto a la incidencia de las 
competencias digitales en el trabajo en equipo en la organi-
zación, expresado en una causalidad del 47.8% que permite 
aceptar la hipótesis nula y que se relaciona con investiga-
ciones realizadas por otros autores entre los que se pueden 
destacar los criterios brindados por Gross (2007) y Senge 
(2012) al plantear los lineamientos del trabajo en equipos 
en el marco de las organizaciones y cómo puede convertirse 
un pilar para el desarrollo de cualquier organización, ele-
mentos que se retoman desde el análisis de las competencias 
digitales por Area (2014) al plantear que el trabajo colabo-
rativo en espacios digitales propicia la formación de com-
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petencias digitales, en tanto se reconoce el papel del otro en 
su formación y los distintos roles que pueden asumir en el 
proceso formativo, así mismo Cabero y Palacios (2020) al 
plantear que el trabajo en equipo es generador de compe-
tencias digitales que tienen su expresión final en el traba-
jo colaborativo, las estrategias de aprendizaje compartidas 
tanto para estudiantes como docentes, las que a su vez son 
potenciadoras de la integración de los miembros de la orga-
nización. Para ambos investigadores, existe una premisa y 
es que la tecnología por sí sola no resuelve todos los proble-
mas, sino que tiene que tener un fundamento didáctico aso-
ciado, y también una relación estrecha con otras disciplinas 
entre las que se encuentran la gestión del conocimiento y el 
aprendizaje organizacional, que, si bien tienen un construc-
to teórico fuerte, se redimensionan en los espacios digitales 
adquiriendo nuevos valores y características que facilitan su 
aplicación.
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5.1 Datos generales

Nombre de la propuesta: Sistema de talleres metodo-
lógicos para la formación y desarrollo de las competen-
cias digitales en función de la cultura organizacional.

Datos: Instituto Superior Tecnológico Público

Participantes: Directivos, docentes y estudiantes del 
Instituto Superior Tecnológico Público

Investigadora: Mg. Sheila Sierralta Pinedo

Asesores: Dr. José Elías Sandoval Ríos

Dra. Gabriela Olivia Ramos Córdova

5.2 Fundamentación

Las TIC se han apoderado cada vez más de los diferentes 
espacios sociales, no quedando fuera el ámbito educativo, si 
bien en los finales del pasado siglo, los avances tecnológicos 
se utilizaban aisladamente en la formación, en la actualidad 
es cada vez más evidente su presencia en los espacios educa-
tivos, no solo por parte de docentes para trasmitir conoci-
mientos, motivas o desarrollar habilidades, sino además por 
parte de estudiantes para acceder a la información y gestio-
narla, de igual forma la dimensión de gestión en los institu-
tos educativos se ha visto impactada en ese sentido, tal es así 
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que el propio desarrollo ha demandado de la formación de 
un grupo de competencia, denominadas competencias digi-
tales y que se consideran necesarias para el tratamiento de 
la información, en su sentido más amplio, en el siglo XXI.

En tal sentido, se fundamenta un sistema de talleres 
para la formación y desarrollo, en sus distintos niveles, de 
las competencias digitales en función de la cultura organi-
zacional. Como principal propuesta en función de dar res-
puesta a los problemas sociales, que, como resultado de la 
irrupción de las tecnologías en la educación, se han presen-
tado en la propia gestión de los procesos organizacionales a 
nivel institucional, buscando desde una adecuada articula-
ción de estos elementos y su adecuada gestión se pueda im-
pulsar el desarrollo personal, institucional y por tanto social 
de la educación.

5.3 Objetivo general

Formar y desarrollar competencias digitales en los di-
rectivos, docentes y estudiantes del Instituto Superior Tec-
nológico Público

5.4 Objetivos estratégicos

• Identificar los niveles de desarrollo de las compe-
tencias digitales de los miembros del Instituto Su-
perior Tecnológico Público.



110Capítulo 5. Propuesta

• Diseñar un plan de capacitación para cada grupo, 
según los niveles de desarrollo de las competencias 
digitales identificados, teniendo en consideración el 
sistema de talleres propuesto y las necesidades que 
puedan surgir.

5.5 Metodología

La propuesta de sistema de talleres está compuesta por 
10 talleres que se organizan desde un nivel de desarrollo bá-
sico, transitando por un nivel avanzado hasta alcanzar un 
nivel avanzado.

Teniendo en consideración el carácter de formación y 
desarrollo que tiene el sistema de talleres propuesto, es pre-
ciso inicialmente hace uso de métodos de carácter empíricos 
que permitan identificar los niveles de desarrollo de cada 
uno de los participantes para su posterior ubicación en gru-
pos para la ejecución de los talleres. De igual forma se uti-
lizarán métodos de sistematización, inducción, deducción, 
análisis y síntesis que permitirán que el propio participante 
pueda no solo reconocerse en un nivel, sino ser consciente 
de los avances alcanzados y cómo este proceso puede tribu-
tar directamente a la cultura de la organización.
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5.6 Recursos e implementación

Los principales medios y materiales que se utilizarán 
en el desarrollo de los talleres, se relacionan con el uso de 
medios tecnológicos, entre los que pueden encontrarse dis-
positivos móviles o computadoras, de igual forma se hará 
uso del acceso a internet por las distintas vías que tengan 
los participantes. Lo anterior no niega el uso de otros tipos 
de materiales, entre los que pueden contarse herramientas 
tecnológicas para desarrollar determinadas habilidades co-
rrespondientes a una competencia.

Pasos para concretar la propuesta

• Establecer de conjunto con la dirección del instituto 
el tiempo en que se implementará la propuesta.

• Identificar los niveles de desarrollo de las compe-
tencias digitales de cada participante, con el propó-
sito de establecer los diferentes grupos para el desa-
rrollo de los talleres.

• Desarrollar los talleres a razón de 1 taller semanal-
mente.

• Evaluar de manera sistemática el desarrollo de los 
talleres y a partir de la retroalimentación incluir al-
gún tema o actividad de ser necesario.

• Realizar la evaluación final del desarrollo de los ta-
lleres y la evolución de los participantes teniendo en 
consideración su nivel inicial.
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Descripción de la propuesta

El sistema de talleres está conformado por 10 talleres 
que se estructuran de la manera siguiente:

Taller # 1: Entendiendo las Competencias Digitales. Un 
acercamiento desde su evolución.

Taller # 2: Competencias digitales y compromiso pro-
fesional

Taller # 3: Gestión de contenidos digitales

Taller # 4: Gestión y organización de la información en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje

Taller # 5: Evaluación y retroalimentación desde entor-
nos virtuales

Taller # 6: Inclusión y atención a la diversidad desde las 
tecnologías digitales.

Taller # 7: Innovación creativa a partir del uso de herra-
mientas digitales

Taller # 8: Identidad digital (personal y corporativa)

Taller # 9: Colaboración y trabajo en equipo en entor-
nos virtuales

Taller # 10: Bienestar digital y uso responsable de las 
tecnologías
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5.7 Duración

El desarrollo de la propuesta en talleres tendrá una du-
ración de 10 semanas, a razón de una semana para la reali-
zación de cada taller.

5.8 Beneficiarios

Los beneficiarios de la propuesta serán los mismos suje-
tos sobre los que se realizó la investigación: estudiantes, do-
centes y directivos del Instituto Superior Tecnológico Públi-
co de Trujillo. Lo anterior no niega que la propuesta pueda 
luego generalizarse a otros institutos u organizaciones que 
presenten similar situación.

5.9 Monitoreo y sostenibilidad

La ejecución de los talleres tendrá una evaluación sis-
temática que permitirá retroalimentar su desarrollo y el de 
sus participantes.

La propuesta es sostenible en el tiempo, principalmente 
porque los organismos internacionales como la UNESCO o 
los Informes Horizon reconocen que es una problemática 
que no tiene una solución inmediata independientemente de 
las acciones que se realicen. Así mismo se reconoce por el 
Ministerio de Educación de Perú y por la dirección del Ins-
tituto Superior Tecnológico Público que sirve de contexto a 
esta investigación.
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6.1 Conclusiones

Se determinó la incidencia de las competencias digi-
tales en la cultura organizacional de directivos, docentes y 
estudiantes en un Instituto Superior Tecnológico Público, 
a partir de la regresión logística con una causalidad de un 
67.7%, con p=0.000 (p<0.05) permitiendo aceptar la hipóte-
sis nula, lo que igualmente se pudo constatar en los resul-
tados cualitativos derivados de la entrevista aplicada a los 
directivos, los que coinciden en la necesidad de formar en 
competencias digitales en los miembros del instituto.

Se analizó la incidencia de la alfabetización mediática 
y en tratamiento de la información en la cultura organiza-
cional de los directivos, docentes y estudiantes del Instituto 
Superior Tecnológico Público, a partir de la regresión logís-
tica con una causalidad del 72.5%, con p=0.000 (p<0.05), lo 
que permitió aceptar la hipótesis nula, resultados que se co-
rresponden con la importancia que le brindan los directivos 
desde el análisis cualitativo a la alfabetización digital de los 
miembros de la organización.

Se interpretó desde los hallazgos encontrados en este 
estudio la incidencia de la comunicación y colaboración di-
gital en la cultura organizacional de los directivos, docen-
tes y estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Públi-
co, Trujillo 2022, a partir de una causalidad del 59.3%, con 
p=0.000 (p<0.05), permitiendo aceptar la hipótesis nula, lo 
que igualmente tiene su expresión cualitativa en las entre-
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vistas realizadas a los directivos, que coinciden en la impor-
tancia de fortalecer la comunicación y colaboración a través 
de los espacios digitales.

A partir de la recolección de datos se estableció la inci-
dencia de la creación de contenidos en la cultura organiza-
cional de los directivos, docentes y estudiantes del Instituto 
Superior Tecnológico Público, Trujillo 2022, a partir de una 
causalidad del 73.4%, con p=0.000 (p<0.05), lo que permi-
tió aceptar la hipótesis nula, este aspecto, aunque en menor 
medida, también fue abordado en los resultados cualitativos 
en función de potenciar su desarrollo principalmente en los 
docentes.

Se analizó la incidencia del uso responsable y bienestar 
digital en la cultura organizacional de los directivos, docen-
tes y estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Público, 
a partir de una causalidad del 52.3%, con p=0.000 (p<0.05) y 
que permitió aceptar la hipótesis nula, guarda estrecha rela-
ción con los resultados del análisis cualitativo, al ser recono-
cido por los directivos como elemento de suma importancia 
para el desarrollo de directivos, docentes y estudiantes en 
los entornos virtuales.

Se infirió, desde los resultados obtenidos, la incidencia 
de la resolución de problemas en la cultura organizacional de 
los directivos, docentes y estudiantes del Instituto Superior 
Tecnológico Público, a partir de una causalidad del 74.9%, 
con p=0.000 (p<0.05), permitiendo aceptar la hipótesis nula, 
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estos resultados guardan relación con los resultados de la 
entrevista realizada a directivos, al plantear la necesidad de 
desarrollar en toda su extensión las competencias digitales 
para que no solo impacten el desarrollo de la organización, 
sino además el desempeño futuro de sus miembros.

Se interpretó la incidencia de las competencias digitales 
en la identidad del Instituto Superior Tecnológico Público, a 
partir de una causalidad de un 67.2% con p=0.000 (p<0.05), 
aceptándose la hipótesis nula, relacionándose directamen-
te con los criterios emitidos por los directivos al expresar 
cómo la visión compartida de la institución y sus normas, 
conducen a la apropiación de competencias en sus miem-
bros a partir de las estrategias que puedan desarrollarse.

Se analizó la incidencia de las competencias digitales 
en la comunicación del Instituto Superior Tecnológico Pú-
blico, a partir de una causalidad de un 37.5%, con p=0.000 
(p<0.05) lo que llevo a aceptar la hipótesis nula. Este elemen-
to se resalta en el análisis cualitativo y evidencia a la comu-
nicación como uno de los aspectos esenciales a la comunica-
ción y cómo puede incidir positivamente en sus miembros y 
por tanto en su desarrollo.

Se contrastó la incidencia de las competencias digitales 
en el trabajo en equipo del Instituto Superior Tecnológico 
Público, a partir de un nivel de causalidad del 47.8%, con 
p=0.000 (p<0.05) que llevó a aceptar la hipótesis nula, lo que 
guarda estrecho vínculo con los resultados cualitativos deri-
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vados de la entrevista a directivos, donde se reconoce los ni-
veles de potenciación que tienen las competencias digitales 
en el trabajo en equipos para la organización.

6.2 Recomendaciones

A Gerencia Regional de Educación La Libertad, se le re-
comienda considerar la capacitación de los docentes referen-
te a las competencias digitales en armonía con los procesos 
de la organización en función de que tributen a su mejora y 
cultura organizacional.

A los directivos del Instituto Superior Tecnológico Pú-
blico, se les recomienda implementar estrategias de capaci-
tación que incluya a todos los miembros de la organización, 
en función del desarrollo integral de las competencias digi-
tales.

A los directivos del Instituto Superior Tecnológico Pú-
blico, que se implemente de manera particular la propuesta 
de talleres que se realiza en la investigación, con el propósito 
de desarrollar competencias digitales en función de la ges-
tión pública, de manera particular de la cultura organiza-
cional.

A los miembros de la institución donde se realiza la in-
vestigación, formarse en la aplicación de competencias digi-
tales en su desempeño diario, en aras de contribuir a la cul-
tura de la organización y su gestión de manera más general.
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A los investigadores, dada la significación del tema 
investigado, continuar profundizando en su estudio, aten-
diendo a las particularidades de cada contexto.

A otros institutos, diagnosticar los niveles de compe-
tencias digitales de sus docentes y estudiantes y en función 
de los resultados aplicar alternativas para su desarrollo.
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