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(Recibido: 05-11-2024. Publicado: 12-11-2024.)

DOI: 10.59427/rcli/2024/v24cs.2227-2240

Resumen

Establecer la relación entre las competencias digitales en el desempeño laboral de una universidad privada. El
enfoque es cuantitativo, de tipo aplicado, nivel correlacional y de diseño no experimental, la población y muestra
lo conformaron 55 docentes de una universidad privada en Lima (muestreo censal). la variable competencias digi-
tales, el 35 % de los participantes estuvo ”totalmente en desacuerdoçon las afirmaciones, el 22 % .en desacuerdo”,
el 6 % ı̈ndeciso 2el 38 % ”totalmente de acuerdo”, lo que indica una percepción dividida respecto a la competen-
cia digital en el ámbito educativo. Sobre el desempeño laboral, El 27.3 % estuvo ”totalmente en desacuerdo”, el
21.8 % .en desacuerdo”, el 9.1 % ı̈ndeciso”, el 9.1 % ”de acuerdo 2el 32.7 % ”totalmente de acuerdo”, reflejando
percepciones diversas sobre la claridad, planificación y efectividad en la enseñanza. Asimismo, el coeficiente de
correlación de Spearman es de 0.798, indicando una fuerte correlación positiva entre ambas variables. Este valor
es significativo al nivel de 0.01, lo que permite rechazar la hipótesis nula (Ho) y aceptar la hipótesis alternativa
(Ha), confirmando que existe una relación positiva entre las competencias digitales y el desempeño laboral en el
contexto estudiado. La investigación concluye que hay una correlación positiva significativa entre las competencias
digitales y el desempeño laboral en una universidad privada, lo que sugiere que mejorar las habilidades digitales
de los docentes potencia su efectividad y fomenta un entorno educativo innovador.

Palabras claves: Competencias digitales, desempeño laboral, evaluación del desempeño.

Abstract

To establish the relationship between digital competencies on job performance in a private university. Method: The
approach is quantitative, applied type, correlational level and non-experimental design, the population and sample
conformed it 55 teachers from a private university in Lima (census sampling). Results: the digital competencies
variable, 35 % of the participants were ”totally disagree”with the statements, 22 % ”disagree”, 6 % ündecided.and
38 % ”totally agree”, what it indicates a divided perception regarding digital competence in the educational field.
On job performance, the 27.3 % were ”totally disagree”, 21.8 % ”disagree”, 9.1 % ündecided”, 9.1 % .agree.and
32.7 % ”totally agree”, reflecting diverse perceptions on clarity, planning and effectiveness in teaching. Likewise,
the Spearman correlation coefficient is 0.798, indicating a strong positive correlation between both variables. This
value is significant at the 0.01 level, which allows to reject the null hypothesis (Ho) and accept the alternative
hypothesis (Ha), confirming that there is a positive relationship between digital competencies and job performance
in the studied context. Conclusions: The research concludes that there is a significant positive correlation between
digital competencies and job performance in a private university, which suggests that improving teachers’ digital
skills potentiates their effectiveness and fosters an innovative educational environment.

Keywords: Digital competencies, job performance, performance appraisal.
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1. Introducción
La creciente digitalización impacta todas las áreas de la vida, y, debido a su dinamismo, el sector educativo es
uno de los primeros en adoptar innovaciones (Tsarapkina et al., 2021). En este contexto, Ahmad y Abdul (2022)
destacan que desarrollar competencias digitales es esencial para alcanzar un nivel de alfabetización adecuado en
la sociedad actual. Además, Ferrari (2012) define la competencia digital como un conjunto de conocimientos,
habilidades y actitudes que permiten utilizar las TIC en la resolución de problemas y la colaboración, aśı como
en la evaluación de información y el respeto por los derechos (Spante et al., 2018). Los avances tecnológicos han
revolucionado la educación, centrándose en la adquisición de competencias clave para el desarrollo profesional
(Córdova et al., 2024). Además, el crecimiento de Internet ha incrementado la demanda de habilidades digitales
en la Industria 4.0, transformando tanto el trabajo como las instituciones educativas. En respuesta a esta trans-
formación, las universidades han adoptado la educación a distancia, lo que ha permitido mejorar la experiencia
educativa mediante el uso de tecnoloǵıas de la información (Jalil, 2018; Fernández et al., 2018). Sin embargo, esta
situación también presenta retos para los docentes con formación tradicional, quienes ahora buscan autoformarse
para adaptarse a estas nuevas exigencias (Pozos y Tejada, 2018).

La competencia digital es esencial para el uso efectivo de la tecnoloǵıa, aunque aún falta un consenso sobre las
competencias necesarias para los estudiantes (Ahmad & Abdul, 2022). Estas competencias son cruciales para el
rendimiento educativo, por lo que las instituciones deben evaluar la calidad de sus recursos tecnológicos (Portu-
guez et al., 2022). Implican habilidades que los individuos deben desarrollar a lo largo de su vida para avanzar
académicamente (Gisbert et al., 2016). La integración tecnológica en la educación mejora el proceso de enseñan-
za, siendo vital para el desempeño laboral en universidades privadas (Kaleli, 2020; 2021; Beard et al., 2011).
En el actual mercado laboral, los estudiantes deben aplicar sus conocimientos en entornos tecnológicos, lo que
exige a los docentes adaptar sus estrategias didácticas para un aprendizaje efectivo (Grados-Valladolid, 2022).
Las tecnoloǵıas digitales han mejorado la integración entre sistemas de información y educación, obligando a los
universitarios a actualizar sus habilidades (Koyuncuoglu, 2021). Este avance se ha vuelto crucial en universidades,
hospitales y bancos. Dado que las TIC han creado una aldea global, es esencial que los docentes estén capacitados
en estas tecnoloǵıas para enfrentar un mercado laboral competitivo (Dı́az y Loyola, 2021; Reyero, 2019; Cobos et
al., 2020).

Los conceptos emergentes, como la enseñanza de competencias digitales, están estrechamente relacionados con el
uso de las TIC. Por ello, los educadores deben dominar las herramientas tecnológicas y comprender sus aplicaciones
en el ámbito educativo (Cabero y Palacios, 2020). En este contexto, es fundamental que reconsideren sus estrategias
de desarrollo profesional, buscando equipos tecnológicos y materiales didácticos de calidad (Ventura et al., 2023).
Aunque la integración de la tecnoloǵıa presenta desaf́ıos, también impulsa enfoques innovadores. Desarrollar
competencias digitales permitirá a los docentes ser más creativos y atender de manera efectiva a los estudiantes
nativos digitales (Merino, 2023; Cela et al., 2022). Aśı, la actualización de sus enfoques y la búsqueda de recursos
avanzados son esenciales para innovar y dejar atrás métodos tradicionales. Los docentes promueven competencias
digitales en respuesta al crecimiento de la sociedad del conocimiento, lo que les permite no solo manejar mejor
las herramientas TIC, sino también desarrollar habilidades y valores necesarios para tomar decisiones éticas en
la creación y uso de contenidos (De la Cruz, 2022; Alaniz et al., 2023). En este contexto, el programa Europa
Digital 2021-2027 subraya la importancia de las competencias digitales para la economı́a; sin embargo, un informe
identifica una significativa brecha digital como un desaf́ıo (Bajo, 2022). Por otro lado, en América Latina y el
Caribe, se ha evidenciado que desarrollar estas competencias es esencial para mejorar la empleabilidad, a pesar
de enfrentar problemas similares en el ámbito laboral (Salazar, 2021). Además, la OCDE (2020) indica que la
región presenta rezagos en la digitalización laboral, destacando la baja adopción de TIC en páıses como Chile,
Ecuador y México. En respuesta a esta situación, Chile ha lanzado la iniciativa ”Talento Digital para Chile”, cuyo
objetivo es dotar a 16,000 ciudadanos de habilidades digitales y ayudar a 10,500 a acceder a empleos o continuar
sus estudios (Kerrigan, 2020).

Las instituciones de educación superior (IES) brasileñas enfrentan el desaf́ıo de desarrollar soluciones educativas
innovadoras para satisfacer las nuevas exigencias de competencias. En este contexto, las tecnoloǵıas digitales
transforman cómo los servicios educativos públicos aportan valor a la formación de estudiantes universitarios
(Hashim et al., 2022). El valor comercial de la digitalización implica no solo la integración de nuevas tecnoloǵıas,
sino también su uso para transformar procesos comerciales y crear valor (Castioni et al., 2021). Las instituciones
de educación superior consideran implementar big data e inteligencia artificial en la Industria 5.0 (Baig et al.,
2020). Un estudio del Instituto de Estudios Peruanos (2021) reveló que las personas de mayor nivel socioeconómico
utilizan Internet con mayor frecuencia para el trabajo a distancia, mientras que aquellos de menor nivel enfrentan
restricciones de acceso. Esta brecha se atribuye a la falta de conexión y competencias digitales. Por lo tanto, los
trabajadores deben adquirir habilidades en TIC para mejorar la comunicación y colaboración en el entorno laboral
(Garrote et al., 2018). En Perú, el Ministerio del Trabajo (2021) informó que el uso de Internet para adquirir
conocimientos variaba entre el 70.8 % y el 40.9 % de los encuestados. Se observó que los trabajadores jóvenes y
con educación superior empleaban más competencias digitales, mientras que el 28.1 % de los adultos citó la falta
de habilidades informáticas como una barrera para conseguir o avanzar en el empleo, lo que ha dificultado su
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acceso a oportunidades laborales. El estudio identifica deficiencias en las competencias digitales de los docentes,
especialmente en gestión de información y creación de contenidos, lo que afecta su rendimiento y la innovación en
la enseñanza. Se requieren programas de formación especializados y es crucial investigar la resistencia al cambio.

Puede haber una desconexión entre las competencias digitales de los docentes y la efectividad de sus métodos de
evaluación. Analizar esta brecha ayudará a alinear habilidades digitales con prácticas evaluativas, mejorando aśı el
impacto en el desempeño estudiantil y la calidad del aprendizaje. La resistencia al cambio y las dificultades en la
adaptación tecnológica pueden disminuir la efectividad de la enseñanza y limitar la integración de herramientas que
mejoren el aprendizaje, lo que ralentiza la adopción de nuevas metodoloǵıas y genera descontento. Esto, a su vez,
afecta la motivación y satisfacción laboral de los docentes, incrementando la rotación y reduciendo el compromiso
institucional. Asimismo, la falta de alineación entre habilidades digitales y métodos de evaluación puede resultar
en evaluaciones imprecisas, perjudicando la calidad de la retroalimentación y el desarrollo académico de los
estudiantes. Esta desconexión limita la innovación en prácticas evaluativas, impidiendo la adopción de enfoques
modernos y eficaces, lo que genera inconsistencias en la retroalimentación y dificulta el progreso de los estudiantes,
afectando su motivación y desempeño académico. Los empleados no serán reemplazados, pero la tecnoloǵıa está
disponible para sumarse a su trabajo con el fin de establecer nuevas formas de integrar estas tecnoloǵıas en sus
procesos (Del Do et al., 2023). Sus funciones se realizarán de manera más efectiva, sin perder horas buscando
información u ocupándose de pilas de papeles. Frente a este escenario, la tecnoloǵıa proporciona demandas más
asertivas, mayor flexibilidad y acceso a la información; esto cambia el comportamiento laboral de los empleados
porque les permite ser resilientes, adaptativos y dirigidos a la alineación colectiva. Además, una de las razones por
las que la tecnoloǵıa ha avanzado en las últimas décadas es que la transformación digital ha ampliado la capacidad
humana para reflexionar sobre problemas y desaf́ıos rutinarios y encontrar soluciones creativas e innovadoras. Por
lo tanto, es interesante probar hasta qué punto la infraestructura digital puede estimular un comportamiento
laboral innovador. El problema general es el siguiente: ¿Qué relacion existe entre las competencias digitales en el
desempeño laboral de una universidad privada?.

Los antecedentes internacionales revelan hallazgos significativos sobre la importancia de las competencias digitales.
Espinoza (2024) destaca que el uso de tecnoloǵıas ha transformado la concepción del aprendizaje, fortaleciendo
habilidades en herramientas como hojas de cálculo y presentaciones. Sin embargo, Moreira (2024) identifica una
carencia en la creación y manejo de bases de datos, lo que representa una oportunidad para enriquecer la formación
docente. A pesar de que los educadores demuestran competencias en comunicación y colaboración, enfrentan
dificultades al interactuar con expertos, aunque son efectivos en formar equipos multidisciplinarios. Rodŕıguez et
al. (2024) enfatizan la urgente necesidad de implementar programas de formación docente centrados en tecnoloǵıas
digitales. Pinon et al. (2023) concluyen que la competencia digital impacta el comportamiento innovador de
empleados y estudiantes en universidades. Una infraestructura digital sólida fomenta la creatividad y permite el
uso de herramientas avanzadas, facilitando la colaboración global. Ahmad y Abdul (2022) subrayan que estas
competencias son fundamentales para el desempeño laboral en universidades privadas, indicando que mejorar
ambos aspectos es crucial. Asimismo, Kusdanu (2021) señala que la mejora en competencias digitales incrementa
la satisfacción laboral y potencia el rendimiento académico. Por último, Tsarapkina et al. (2021) afirman que estas
competencias son esenciales en la educación superior, preparando a los estudiantes para el mercado laboral. Los
antecedentes nacionales destacan varios aspectos importantes. Castro y Alanya (2024) enfatizan la necesidad de
formación continua en herramientas digitales, a pesar de la resistencia al cambio y la falta de habilidades digitales.
También señalan el potencial de las TIC para promover un aprendizaje más dinámico y la necesidad de revisar
el curŕıculo. Por otro lado, Córdova et al. (2024) indican que, aunque los docentes de posgrado poseen un buen
nivel de competencia digital, es esencial que continúen actualizándose. Aśı, es fundamental que las universidades
prioricen la capacitación continua y la integración de recursos tecnológicos. Obregón (2024) respalda esta idea
al destacar que la formación tiene un efecto directo en el desempeño docente, lo que a su vez mejora la calidad
educativa.

La justificación metodológica del estudio sobre competencias digitales en docentes se basa en un enfoque cuanti-
tativo y explicativo, que permite evaluar de manera objetiva la influencia de estas competencias en el desempeño
docente. Se emplearán instrumentos validados con 12 preguntas cada uno, utilizando el coeficiente alfa de Cronbach
para garantizar su fiabilidad. Desde la perspectiva práctica, el sector educativo, especialmente en universidades
privadas, está experimentando transformaciones significativas debido a las tecnoloǵıas digitales. Las competencias
digitales son clave para el desempeño docente, mejorando la calidad de la enseñanza y la gestión académica, lo que
aumenta la satisfacción profesional y los resultados académicos. La justificación teórica se basa en varias teoŕıas
clave: DigComp detalla habilidades digitales esenciales, la teoŕıa del aprendizaje basado en competencias resalta
su impacto en el rendimiento profesional, y la autoeficacia de Bandura muestra cómo la percepción de compe-
tencia influye en la motivación docente. La variable çompetencias digitales”se fundamenta en diversas teoŕıas,
destacando la Teoŕıa del Marco Europeo de Competencia Digital (DigComp), que define y evalúa competencias
en cinco áreas: información, comunicación, creación de contenido, seguridad y resolución de problemas. Esta teoŕıa
permite medir habilidades y desarrollar programas de formación alineados con estándares europeos (DigComp,
2022). La Teoŕıa del aprendizaje basado en competencias de Spady (1988) subraya que la educación debe centrarse
en desarrollar habilidades prácticas aplicables en contextos reales, lo que es esencial para la formación docente.
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Por otro lado, la Teoŕıa de la Autoeficacia de Bandura (2001) sostiene que la confianza en las propias capa-
cidades influye en el desempeño, especialmente en el uso de herramientas digitales. La variable independiente
“competencias digitales” ha surgido con el avance tecnológico, reconociendo la necesidad de nuevas habilidades
en la sociedad. La constante evolución de las tecnoloǵıas redefine la competencia digital, que implica el uso se-
guro y cŕıtico de herramientas digitales para gestionar información y resolver problemas (Walters et al., 2019).
Los nuevos contextos educativos requieren tecnoloǵıas como plataformas de videoconferencia, almacenamiento en
la nube y aplicaciones de mensajeŕıa, permitiendo a los empleados estar conectados y propiciando la mejora e
innovación educativa. Estas tecnoloǵıas transforman las prácticas y procesos educativos (Ciriza-Mend́ıvil et al.,
2022). Proporcionan acceso masivo a datos e información, facilitando la búsqueda de recursos y el aprendizaje de
nuevas competencias. Esto puede fomentar la creatividad y la innovación, ya que los empleados cuentan con más
herramientas para generar ideas y optimizar procesos de trabajo, lo que mejora su desempeño y efectividad en el
entorno laboral. Las tecnoloǵıas digitales facilitan la comunicación y colaboración, permitiendo a los empleados
compartir información sin importar la distancia (Hoti et al., 2022), lo que fomenta ideas innovadoras. Además,
promueven flexibilidad y movilidad, permitiendo el trabajo desde cualquier lugar (Uribe et al., 2021), y aumentan
la eficiencia de procesos, liberando tiempo para la innovación (Norena et al., 2021).

Es esencial considerar que “la competencia digital, como cualificación transversal, también nos ayuda a dominar
otras competencias básicas” (Garzón et al., 2021). Se refiere a un conjunto de habilidades y actitudes para el
uso eficaz y seguro de tecnoloǵıas digitales, que son esenciales en la vida cotidiana, la educación y el ámbito
profesional (Gaona et al., 2024). Las competencias digitales son capacidades y actitudes para usar tecnoloǵıas
de manera adecuada y facilitar la adquisición de conocimiento (Arruti et al., 2020). Incluyen habilidades para la
comunicación digital, que permite intercambiar información y colaborar; la gestión de la información, que implica
buscar y evaluar datos; y la creación de contenido digital, que se refiere a generar textos, imágenes y videos. Estas
competencias son esenciales en el entorno digital actual. La variable ”desempeño laboral”se fundamenta en varias
teoŕıas. La Teoŕıa de la eficiencia docente (Hattie et al., 2016) destaca cómo los docentes aplican habilidades
para optimizar el aprendizaje, resaltando la importancia de las competencias digitales. La Teoŕıa del desarrollo
profesional continuo (Fullan, 2010) enfatiza la necesidad de formación constante, mientras que la Teoŕıa de la
motivación y el rendimiento (Herzberg et al., 1959) analiza cómo la motivación influye en la efectividad docente al
adoptar nuevas tecnoloǵıas. La variable dependiente ”desempeño laboral”se refiere a los comportamientos laborales
orientados a alcanzar objetivos institucionales (Espinoza et al., 2021). Este desempeño depende, además, del
conocimiento proporcionado a los empleados y del cumplimiento de normas establecidas (Supriadinata y Adriati,
2022). Por otro lado, las habilidades de los empleados, como la confianza y los conocimientos teóricos y prácticos,
son cruciales para mejorar el desempeño organizacional (Kolibáčová, 2014; Martini et al., 2018).

El desempeño del profesorado, influenciado por la motivación, la competencia y el liderazgo transformacional,
requiere mejora continua (Lestaringshih, 2017). La certificación y capacitación de profesores son cruciales para
alcanzar estándares (Untari, 2021). Además, la cooperación entre docentes es esencial para mantener la calidad
educativa. Un liderazgo eficaz y adecuados incentivos pueden motivar a los profesores, mejorando su rendimien-
to y la satisfacción de las partes interesadas (Sukirno, 2020; Armanto & Gunarto, 2020). Las dimensiones del
desempeño incluyen: (a) Eficiencia en la Enseñanza, que se refiere al uso óptimo de recursos para maximizar el
aprendizaje (Arévalo et al., 2022); (b) Innovación en la Enseñanza, relacionada con la incorporación de nuevos
métodos y tecnoloǵıas (Ŕıos y Ruiz, 2020); y (c) Evaluación del Desempeño Estudiantil, que mide el progreso
de los estudiantes (Castellanos et al., 2017). El objetivo general es el siguiente: Establecer la relación entre las
competencias digitales en el desempeño laboral de una universidad privada.

2. Metodoloǵıa
La investigación es de tipo aplicada, ya que busca resolver problemas espećıficos en un contexto determinado y
pone a prueba teoŕıas (Hernández et al., 2017). Es correlacional, porque determina la relación entre las variables
(Sánchez et al., 2024), y no experimental, ya que observa las variables en su contexto natural sin manipularlas
(Valderrama, 2019). Además, es de corte transversal, obteniendo datos en un solo momento mediante un cues-
tionario (Arbaiza, 2014). La población incluye 55 docentes de una universidad privada en Lima, y la muestra
representa a estos mismos docentes (Condori, 2020). Se empleó un cuestionario con preguntas estructuradas para
recolectar datos (Sánchez, 2024) y se procesaron utilizando SPSS versión 25, aplicando estad́ısticas no paramétri-
cas para contrastar hipótesis (Caycho et al., 2019). Se utilizó regresión loǵıstica ordinal y Nagelkerke R2 para
evaluar el ajuste del modelo y el impacto porcentual entre variables (Sánchez et al., 2023).
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3. Resultados
Tabla 1: Confiabilidad del instrumento.

Variable Alfa de Cronbach N de elementos
Competencias digitales ,975 12
Desempeño laboral , 971 12

Nota. El coeficiente Alfa de Cronbach para competencias digitales es 0.975, lo que indica una excelente consistencia
interna entre los 12 elementos que la componen. De manera similar, el Alfa de Cronbach para desempeño laboral
es 0.971, lo que también refleja una alta coherencia interna entre sus 12 ı́tems.

Tabla 2: Frecuencias asociadas a la variable 1. competencias digitales.

Frecuencia Porcentaje

Válido

Totalmente en desacuerdo 19 35
En desacuerdo 12 22
Indeciso 3 6
Totalmente de acuerdo 21 38
Total 55 100

Figura 1: Gráfico de barras asociadas a la variable 1. competencias digitales.

Nota. El 35 % de los participantes estuvo ”totalmente en desacuerdoçon las afirmaciones, el 22 % .en desacuerdo”,
el 6 % ı̈ndeciso 2el 38 % ”totalmente de acuerdo”, lo que indica una percepción dividida respecto a la competencia
digital en el ámbito educativo.

Tabla 3: Frecuencias asociadas a la dimensión. Competencias en comunicación digital.

Frecuencia Porcentaje

Válido

Totalmente en desacuerdo 25 46
En desacuerdo 2 4
Indeciso 3 6
De acuerdo 4 7
Totalmente de acuerdo 21 38

Total 55 100



Revista de Climatoloǵıa Edición Especial Ciencias Sociales, Vol. 24 (2024) 2232

Figura 2: Gráfico de barras asociadas a la dimensión. Competencias en comunicación digital.

Nota. La Tabla 3 presenta las frecuencias sobre competencias en comunicación digital, con 55 respuestas. El 46 %
de los participantes estuvo ”totalmente en desacuerdo”, el 4 % .en desacuerdo”, el 6 % ı̈ndeciso”, el 7 % ”de acuerdo 2

el 38 % ”totalmente de acuerdo”, reflejando una percepción mayoritariamente negativa sobre su efectividad.

Tabla 4: Frecuencias asociadas a la dimensión. Gestión de la información.

Frecuencia Porcentaje

Válido

Totalmente en desacuerdo 18 33
En desacuerdo 2 4
Indeciso 12 22
De acuerdo 4 7
Totalmente de acuerdo 19 35

Total 55 100

Figura 3: Gráfico de barras asociadas a la dimensión. Gestión de la información.

Nota. La Tabla 4 presenta las frecuencias sobre la gestión de la información, con 55 respuestas. El 33 % estuvo
”totalmente en desacuerdo”, el 4 % .en desacuerdo”, el 22 % ı̈ndeciso”, el 7 % ”de acuerdo 2el 35 % ”totalmente de
acuerdo”, reflejando una percepción variada sobre la gestión efectiva de información digital.

Tabla 5: Frecuencias asociadas a la dimensión. Creación del contenido digital.

Frecuencia Porcentaje

Válido

Totalmente en desacuerdo 16 29
En desacuerdo 10 18
Indeciso 6 11
De acuerdo 5 9
Totalmente de acuerdo 18 33

Total 55 100
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Figura 4: Gráfico de barras asociadas a la dimensión. Creación del contenido digital.

Nota. El 29 % estuvo ”totalmente en desacuerdo”, el 18 % .en desacuerdo”, el 11 % ı̈ndeciso”, el 9 % ”de acuerdo 2

el 33 % ”totalmente de acuerdo”, reflejando percepciones diversas sobre la calidad y relevancia del contenido
educativo creado.

Tabla 6: Frecuencias asociadas a la dimensión. Eficiencia en la enseñanza.

Frecuencia Porcentaje

Válido

Totalmente en desacuerdo 31 56,4
En desacuerdo 1 1,8
De acuerdo 2 3,6
Totalmente de acuerdo 21 38,2
Total 55 100,0

Figura 5: Gráfico de barras asociadas a la dimensión. Eficiencia en la enseñanza.

Nota. El 56.4 % estuvo ”totalmente en desacuerdo”, el 1.8 % .en desacuerdo”, el 3.6 % ”de acuerdo 2el 38.2 %
”totalmente de acuerdo”, reflejando una percepción mayoritariamente negativa sobre la claridad y efectividad en
la enseñanza.

Tabla 7: Frecuencias asociadas a la dimensión. Innovación en la enseñanza.

Frecuencia Porcentaje

Válido

Totalmente en desacuerdo 24 44
Indeciso 7 13
De acuerdo 1 2
Totalmente de acuerdo 23 42
Total 55 100
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Figura 6: Gráfico de barras asociadas a la dimensión. Innovación en la enseñanza.

Nota. El 44 % estuvo ”totalmente en desacuerdo”, el 13 % ı̈ndeciso”, el 2 % ”de acuerdo 2el 42 % ”totalmente de
acuerdo”, reflejando percepciones divididas sobre la integración de nuevas tecnoloǵıas y métodos pedagógicos en
la práctica docente.

Tabla 8: Frecuencias asociadas a la dimensión. Evaluación del desempeño estudiantil.

Frecuencia Porcentaje

Válido

Totalmente en desacuerdo 20 36,4
En desacuerdo 8 14,5
De acuerdo 6 10,9
Totalmente de acuerdo 21 38,2
Total 55 100,0

Figura 7: Gráfico de barras asociadas a la dimensión. Evaluación del desempeño estudiantil.

Nota. El 36.4 % estuvo ”totalmente en desacuerdo”, el 14.5 % .en desacuerdo”, el 10.9 % ”de acuerdo 2el 38.2 %
”totalmente de acuerdo”, reflejando percepciones variadas sobre la claridad y utilidad de la retroalimentación y
métodos de evaluación.

Tabla 9: Frecuencias asociadas a la variable 2. Desempeño laboral.

Frecuencia Porcentaje

Válido

Totalmente en desacuerdo 15 27,3
En desacuerdo 12 21,8
Indeciso 5 9,1
De acuerdo 5 9,1
Totalmente de acuerdo 18 32,7
Total 55 100,0
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Figura 8: Gráfico de barras asociadas a la variable 2. Desempeño laboral.

Nota. El 27.3 % estuvo ”totalmente en desacuerdo”, el 21.8 % .en desacuerdo”, el 9.1 % ı̈ndeciso”, el 9.1 % ”de
acuerdo 2el 32.7 % ”totalmente de acuerdo”, reflejando percepciones diversas sobre la claridad, planificación y
efectividad en la enseñanza.

Contrastación de hipótesis

Contrastación de la hipótesis general

Ha. Existe relación positiva entre las competencias digitales en el desempeño laboral de una universidad privada.

Ho. Existe relación positiva entre las competencias digitales en el desempeño laboral de una universidad privada.

Tabla 10: Contrastación de la hipótesis general.

Competencias digitales (agrupado) Desempeño laboral (agrupado)

Rho de Spearman

Competencias
digitales (agrupado)

Coeficiente de correlación 1,000 ,798
Sig. (bilateral) . ,000
N 55 55

Desempeño laboral
(agrupado)

Coeficiente de correlación ,798 1,000
Sig. (bilateral) ,000 .
N 55 55

Nota. El coeficiente de correlación de Spearman es de 0.798, indicando una fuerte correlación positiva entre ambas
variables. Este valor es significativo al nivel de 0.01, lo que permite rechazar la hipótesis nula (Ho) y aceptar la
hipótesis alternativa (Ha), confirmando que existe una relación positiva entre las competencias digitales y el
desempeño laboral en el contexto estudiado.

A continuación, en la tabla 11, se mostrará el coeficiente de Rho de Spearman para identificar qué dimensión
tiene mayor relación:

Tabla 11: Rho de Spearman dimensiones de la variable “competencias digitales”.

Dimensiones Coeficiente de Rho de Spearman
Competencia en comunicación digital 0.934
Gestión de la información 0.947
Creación de contenido digital 0.943

Nota. Los resultados indican que la dimensión gestión de la información tiene la mayor correlación, con un coefi-
ciente de 0.947, seguida de la creación de contenido digital (0.943) y, por último, la competencia en comunicación
digital (0.934). Estos valores sugieren que todas las dimensiones están fuertemente relacionadas con el desempeño
laboral, pero la gestión de la información es la que muestra la mayor conexión, lo que puede resaltar su importancia
en el contexto educativo.

4. Discusión
Los resultados de este estudio sobre competencias digitales en el desempeño laboral en una universidad privada
se alinean con varias teoŕıas clave. La Teoŕıa del Marco Europeo de Competencia Digital (DigComp) ofrece una
estructura para evaluar habilidades digitales, facilitando la identificación de áreas de mejora y el desarrollo de
programas de capacitación efectivos.
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Asimismo, la Teoŕıa del Aprendizaje Basado en Competencias de Spady (1988) enfatiza la necesidad de una
formación práctica que prepare a los educadores para aplicar tecnoloǵıas digitales en su enseñanza. La Teoŕıa de
la Autoeficacia de Bandura (2001) subraya que la confianza en las propias capacidades influye en la integración
de herramientas digitales, impactando positivamente en el desempeño laboral.

En relación al desempeño, la Teoŕıa de la Eficiencia Docente de Hattie et al. (2016) destaca la importancia de
las competencias digitales para optimizar el aprendizaje estudiantil. Además, la Teoŕıa del Desarrollo Profesional
Continuo de Fullan (2010) resalta la necesidad de formación constante para adaptarse a nuevas demandas edu-
cativas. Por último, la Teoŕıa de la Motivación y el Rendimiento de Herzberg et al. (1959) indica que tanto la
motivación intŕınseca como la extŕınseca son esenciales para la adopción de nuevas tecnoloǵıas.

Los resultados presentados revelan una percepción dividida sobre las competencias digitales y el desempeño la-
boral en una universidad privada. En cuanto a las competencias digitales, el 35 % de los participantes se mostró
”totalmente en desacuerdoçon las afirmaciones, mientras que el 38 % estuvo ”totalmente de acuerdo”. Esta dis-
paridad sugiere que, aunque hay un reconocimiento de la importancia de las competencias digitales, existe una
necesidad de mejorar la formación en este ámbito.

El desempeño laboral también muestra una tendencia similar, con un 27.3 % ”totalmente en desacuerdorespecto a
la claridad y efectividad en la enseñanza. Sin embargo, el coeficiente de correlación de Spearman de 0.798 indica
una fuerte correlación positiva entre las competencias digitales y el desempeño laboral, lo que respalda la hipótesis
de que las competencias digitales influyen en el rendimiento docente.

Diversos autores resaltan la importancia de las competencias digitales. Espinoza (2024) y Moreira (2024) enfatizan
la transformación del aprendizaje a través de la tecnoloǵıa, aunque señalan áreas de mejora en la creación de bases
de datos. Ahmad & Abdul (2022) y Kusdanu (2021) abogan por programas de capacitación, destacando que el
fortalecimiento de estas competencias es esencial para optimizar el desempeño en contextos educativos.

Además, Castro y Alanya (2024) subrayan la necesidad de capacitación continua en herramientas digitales, mien-
tras que Córdova et al. (2024) y Obregón (2024) enfatizan la relevancia de la actualización constante para mejorar
la calidad educativa. En conjunto, estos hallazgos indican que, si bien las competencias digitales son reconocidas,
su integración efectiva en la formación docente requiere un enfoque más sistemático y continuo.

5. Conclusiones
Se concluye que, existe una correlación positiva significativa entre las competencias digitales y el desempeño
laboral de una universidad privada, lo que indica que mejorar las habilidades digitales de los docentes no solo
potencia su efectividad en la enseñanza, sino que también contribuye a un entorno educativo más innovador y
adaptado a las demandas actuales.
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Revista de derecho, 14, 1-12.

Acosta, S. (2023). Los paradigmas de investigación en las Ciencias Sociales. Editorial Idicap Paćıfico, 1, 62-79.
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Hernández, R., & Mendoza, C. (2018). Metodoloǵıa de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta.
Mc Graw Hill.

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). Metodologia de la investigación. (6 ed.). McGraw-Hill.

Hernandez, R., Mendez, S., Mendoza, C., & Cuevas , A. (2017). Fundamentos de investigacion. Mc Graw Hill
education.
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