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∗Autor para correspondencia: Lelis Roseni López Meléndez, lelopezm@ucvvirtual.edu.pe
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Resumen

La atención en la primera infancia debe ser particular y especializada, cuando la tecnoloǵıa se integra adecua-
damente como una herramienta de motivación puede potenciar las habilidades de comunicación y aprendizaje.
En Perú, esta nueva situación ha generado conflictos con el sistema educativo actual y ha revelado discrepancias
significativas entre las habilidades que se enfatizan en los centros de formación y las que son necesarias en el
mundo actual y futuro. En ese sentido el objetivo trazado es conocer la importancia de la competencia digital en
la primera infancia en zonas urbanas peruanas. El estudio se desarrolló bajo un esquema cualitativo, se empleó
la técnica bibliográfica y como herramienta el fichaje, para tal efecto se revisó la literatura disponible en las bases
de datos Google Académico, Google y SciELO, desde donde se rescató y seleccionó estudios académicos de acceso
público y contenidos en revistas indexadas con la respectiva acreditación cient́ıfica. Se concluyó que el mundo
contemporáneo digitalizado exige nuevas habilidades digitales; para tal efecto, se requiere impulsar el sector educa-
tivo peruano, mediante poĺıticas públicas orientadas a fortalecer de manera oportuna y continua el uso de medios
digitales para garantizar la calidad educativa.
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Abstract

Early childhood care needs to be individual and specialized, and technology, when properly integrated as a motiva-
tional tool, can enhance communication and learning skills. In Peru, this new situation has generated conflicts with
the current educational system and has revealed significant discrepancies between the skills that are emphasized in
training centers and those that are necessary in the current and future world. In this sense, the objective set was
to know the importance of digital competence in early childhood in Peruvian urban areas. The study was developed
under a qualitative scheme, the bibliographic technique was used and the signing as a tool, for this purpose the
literature available in the Google Scholar, Google and SciELO databases was reviewed, from where academic access
studies were rescued and selected. public and contents in indexed journals with the respective scientific accredi-
tation. It was concluded that the digitalized contemporary world demands new soft skills; For this purpose, it is
necessary to promote the Peruvian educational sector, through public policies aimed at strengthening the use of
digital media in a timely and continuous manner to guarantee educational quality.
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1. Introducción
La digitalización en la primera infancia es un tema de creciente interés en la actualidad, ya que la tecnoloǵıa
digital puede tener un impacto significativo en el desarrollo neurológico, cognitivo, social y psicomotor de los
niños y niñas (ProFuturo, 2022). Si se aprovecha de manera adecuada y accesible a escala universal, la tecno-
loǵıa digital puede cambiar la situación de los niños que han quedado rezagados por diferentes motivos a nivel
educativo (Unicef, 2017). En este sentido, se han realizado diversas investigaciones en la materia, con especial
énfasis en el impacto de la tecnoloǵıa en la primera infancia, las cuales de manera casi absoluta concluyen con la
importancia de planificar las interacciones de los niños y niñas con las tecnoloǵıas digitales, con objetivos claros
y contenidos apropiados (OEI, 2022). Asimismo, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de
la ONU, la promoción de las competencias digitales en la primera infancia se alinea con el ODS 4, que busca
garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos. Además, contribuye al ODS 9, que busca
fomentar la innovación, la infraestructura resiliente, el acceso a las nuevas tecnoloǵıas de la información y el
desarrollo de habilidades digitales (Unicef, 2017). No obstante, la pandemia del Covid-19 ha tenido un impacto
significativo en el sector educativo a nivel mundial(CEPAL, 2020), provocando la mayor interrupción de la histo-
ria en la educación, con un efecto prácticamente universal en los alumnos y docentes (ONU, 2021). A pesar de
esto, la pandemia ha servido para que emergieran las brechas que hasta ese momento se encontraban invisibi-
lizadas y motivó la reflexión para mejorar la calidad educativa desde la perspectiva tecnológica (Casal et al., 2022).

En este sentido, es importante que los niños y niñas adquieran las competencias digitales necesarias para res-
ponder efectivamente a los retos del mundo digital y ofrecer soluciones que aporten al crecimiento de la sociedad.
Además, es fundamental que se incluyan habilidades blandas y digitales en la primera infancia, con el objetivo
de garantizar la calidad educativa (Rodriguez et al., 2012). En el Perú, la digitalización en la primera infancia es
un tema que requiere atención y acción por parte del sector educativo y de los agentes sociales, con el objetivo
de garantizar un desarrollo integral y una educación de calidad para los niños y niñas. En este sentido, se hace
necesario impulsar el sector educativo peruano a través de poĺıticas públicas relacionadas a medios digitales, que
permitan el acceso universal a la tecnoloǵıa y la formación de docentes en el uso de las mismas (Rodriguez et al.,
2012). Sobre el particular, no se encontró información espećıfica sobre poĺıticas públicas relacionadas con compe-
tencias digitales en la primera infancia en Perú. Sin embargo, se encontraron algunas relacionadas con la primera
infancia en general que enfocadas en la atención integral de la primera infancia, la formación de cuidadores y
docentes, y el desarrollo de competencias en los estudiantes, pero nada espećıfico con las competencias digitales
(Moreno, 2022).

Para revertir esta carencia de poĺıticas públicas sobre competencias digitales en la primera infancia en Perú,
es necesario considerar diversas propuestas y recomendaciones que permitan garantizar un acceso equitativo a la
tecnoloǵıa y la formación de docentes capacitados en el uso de las mismas. En este sentido, se pueden tomar en
cuenta las siguientes ideas: Fomentar el desarrollo de ciudadanos digitales, tanto a nivel de estudiantes como de la
propia comunidad educativa, a través de la formación de docentes y directivos (IPAE, 2022). Promover alianzas y
esfuerzos multisectoriales e incluir al sector privado para cerrar brechas en materia digital y tecnológica (Sunkel
et al., 2013). Impulsar una educación flexible y potenciar el trabajo por proyectos de manera transversal. Elaborar
expedientes técnicos que permitan la implementación de poĺıticas públicas relacionadas a medios digitales (Cortés,
2018). Reducir la brecha digital entre los grupos sociales a través de la integración de las tecnoloǵıas digitales
en las escuelas (Rivoir y Morales, 2021). Finalmente, promover la formación en competencias digitales desde la
primera infancia, a través de la implementación de poĺıticas públicas relacionadas a medios digitales que permi-
tan el acceso universal a la tecnoloǵıa y la formación de docentes capacitados en el uso de las mismas (Unicef,
2017). Estas propuestas y recomendaciones pueden ser implementadas a través de poĺıticas públicas relacionadas
a medios digitales y la colaboración de diversos actores, autoridades, empresas y sociedad civil. De esta manera,
se podrá garantizar una educación de calidad en un mundo digitalizado, que prepare a los niños y niñas para los
retos y oportunidades del siglo XXI.

2. Metodoloǵıa
El presente art́ıculo de revisión se ha desarrollado siguiendo un enfoque de investigación cient́ıfica no aplicada,
siguiendo el modelo propuesto por Hernández et al. (2014). Este enfoque se caracteriza por su naturaleza cuali-
tativa, y en el proceso de elaboración se ha empleado la técnica bibliográfica, haciendo uso de una herramienta
fundamental: el fichaje, según lo descrito por Arias (2014). En ese sentido, la construcción de este art́ıculo de
revisión se basa en una búsqueda exhaustiva de fuentes académicas y documentos relevantes. Se han rastreado
múltiples bases de datos reconocidos, entre las que destacan Scopus, Web of Science, Google Académico y SciELO.
La estrategia de búsqueda utilizada comprendió una serie de términos clave, tales como çompetencias digitales”,
”primera infancia”, ”Perú”, “educación” y ”poĺıticas públicas”. Estos términos fueron seleccionados cuidadosa-
mente para asegurar la relevancia de los documentos recuperados con respecto al tema de competencias digitales
en la primera infancia, espećıficamente en zonas urbanas del Perú.
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La selección de los documentos recuperados se realizó con un enfoque riguroso. Se evaluaron distintos criterios,
incluyendo la calidad metodológica de los estudios, la pertinencia de los resultados y la actualidad de la información
presentada en los documentos. En total, se identificaron inicialmente 100 estudios potenciales en las bases de datos.
Sin embargo, después de un proceso de selección minucioso, se optó por incluir 50 de ellos en el análisis final.
Estos 50 estudios seleccionados, que consisten en publicaciones y art́ıculos cient́ıficos, han servido como base para
llevar a cabo un análisis detallado y sistemático de la temática de competencias digitales en la primera infancia
en el contexto urbano del Perú, con el fin de ofrecer una śıntesis coherente y fundamentada en la evidencia
cient́ıfica disponible, que permita contribuir al entendimiento y la reflexión sobre este importante tema en el
ámbito educativo y de poĺıticas públicas en el páıs.

3. Resultados y discusión
Un porcentaje importante de la literatura consultada sostiene que la digitalización en la primera infancia en zonas
urbanas del Perú es un tema que requiere atención y acción por parte del sector educativo y de los agentes sociales.
Asimismo, señala que en la actualidad, la tecnoloǵıa digital se ha convertido en una herramienta fundamental
para el desarrollo de las sociedades, y el Perú no es la excepción. Sin embargo, el acceso a la tecnoloǵıa y la
formación en competencias digitales no es igualitario en todo el páıs, y esto puede generar una brecha digital que
afecte el desarrollo de los niños y niñas. En este sentido, es importante que se promueva el acceso universal a la
tecnoloǵıa y se impulse la formación en competencias digitales desde la primera infancia. La digitalización puede
tener un impacto significativo en el desarrollo de habilidades blandas en los niños y niñas, como la capacidad de
relacionarse, interactuar y colaborar con otras personas. Además, la digitalización puede estimular la creatividad
y el autoaprendizaje a través de la experimentación con diferentes herramientas y recursos digitales (Rodriguez
et al., 2012). No obstante, en Perú aún no existen poĺıticas públicas espećıficas para promover las competencias
digitales en la primera infancia, convirtiéndose en el mayor inconveniente para promover de manera adecuada
estas competencias a nivel páıs.

La adquisición de competencias digitales en la primera infancia no solo implica el uso de dispositivos y apli-
caciones, sino también el desarrollo de habilidades de pensamiento cŕıtico, resolución de problemas y toma de
decisiones. No obstante, en Perú existe una brecha importante respecto a la capacitación de docentes en el uso de
las tecnoloǵıas digitales para que puedan integrarlas de manera efectiva en sus prácticas pedagógicas. Para garan-
tizar la calidad educativa en un mundo digitalizado, es necesario que el sector educativo peruano impulse poĺıticas
públicas relacionadas a medios digitales. Estas poĺıticas deben incluir la formación de docentes, la creación de
contenidos educativos digitales de calidad y el acceso universal a la tecnoloǵıa y a internet en las escuelas.

4. Conclusiones
La digitalización en la primera infancia en zonas urbanas del Perú es un tema de gran relevancia para el desa-
rrollo integral de los niños y niñas. La tecnoloǵıa digital puede ser una herramienta poderosa para estimular su
aprendizaje, promover su creatividad y fomentar su desarrollo de habilidades blandas y digitales. Sin embargo, es
necesario que se promueva un acceso equitativo a la tecnoloǵıa y se impulse la formación de docentes capacitados
en el uso de las mismas. El sector educativo peruano debe jugar un papel fundamental en la promoción de las
competencias digitales en la primera infancia, a través de la implementación de poĺıticas públicas relacionadas a
medios digitales. Estas poĺıticas deben garantizar el acceso universal a la tecnoloǵıa y a internet en las escuelas,
la formación de docentes en el uso de las tecnoloǵıas digitales y la creación de contenidos educativos digitales de
calidad. De esta manera, se podrá garantizar una educación de calidad en un mundo digitalizado, que prepare a
los niños y niñas para los retos y oportunidades del siglo XXI.
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Amézquita Zárate, P. R. (2018). La cuarta revolución industrial y algunas implicaciones en las escuelas de nego-
cios. Revista de Negocios de Palermo, 185-200.
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Carneiro, R., Toscano, J. C., & Dı́az, T. (2021). Los desaf́ıos de las TIC para el cambio educativo. Madrid,
España: Fundación Santillana.
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ca.
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