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III. RESUMEN Y ABSTRACT  

 

RESUMEN 

La Autoeficacia docente se considera como un predictor del comportamiento de 
los docentes (Del Río, Hernández, Rodríguez y Águila, 2018), por lo que los 
usos que el profesorado hace de las TICs en sus prácticas y las funciones que 
le atribuyen, se relacionarán con las ideas previas que el docente tiene sobre 
sus posibilidades didácticas. 

El objetivo del presente estudio fue analizar la relación entre Competencia 
Digital Docente y el Sentimiento de Autoeficacia en docentes de las carreras de 
la salud de una Universidad privada. 

La investigación que se desarrolló es de tipo cuantitativo, con un alcance 
descriptivo, correlacional, un diseño transversal y se realizó una técnica de 
muestreo no probabilístico intencional. La muestra estuvo compuesta por 60 
docentes de la Universidad San Sebastián en sus cuatro sedes, que imparten 
clases teórico-prácticas en las carreras de Fonoaudiología, Terapia 
Ocupacional y Kinesiología. Posterior a aprobación del comité de ética, se 
aplicaron vía online el cuestionario DigCompEdu Check-in y la Escala de 
Sentimiento de Autoeficacia del profesor. Para establecer la correlación de las 
variables estudiadas se realizó un análisis descriptivo e inferencial de los datos. 

La mayoría de los docentes se sitúan en un nivel competencial medio a elevado 
a nivel global, ubicándose en un 48,3% como líderes y en un 30% como 
expertos. En relación al Sentimiento de Autoeficacia, los docentes presentaron 
un alto nivel, promediando a nivel global 3,19 (DS:0,17). Se determinó la 
relación existente entre la sumatoria de CDD y el promedio de Sentimiento de 
Autoeficacia, para lo que se calculó el coeficiente de correlación de Pearson, 
obteniéndose un r=0,489 (p<0,001), lo cual se interpreta como una correlación 
positiva moderada entre las variables. 

A partir de este análisis se concluyó que mientras más preparado se siente un 
docente para el empleo de las tecnologías, mayor es su nivel de confianza en la 
aplicación de éstas. 

 

Palabras claves: Competencia digital, Sentimiento de autoeficacia, Tecnologías 
de la Información, Metodologías de enseñanza. 
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de la tecnología ha obligado a las instituciones de educación superior a 

repensar sus políticas actuales e impulsar enfoques innovadores para mejorar 

la participación de los estudiantes en el proceso de aprendizaje (Zumba et al., 

2021).  

Las TIC en las aulas han pasado de ser sólo recomendables a hacerse 

imprescindibles, esto quiere decir que los tipos de habilidades que se necesitan 

están cambiando rápidamente y los sistemas de educación deben adaptarse 

para dotar a los egresados de las competencias necesarias. La competencia 

digital es cada vez más importante, no sólo como una habilidad en sí misma, 

sino como facilitadora de otras habilidades (Rodriguez, 2015). 

Según Tejedor et al. (2020), la rápida transformación de las actividades 

docentes presenciales para dar paso a la virtualización,  ha generado una 

elevada presión, tanto en docentes como estudiantes para lograr la adaptación 

abrupta al nuevo escenario. Además, la transición a la virtualidad desconoce los 

procesos de formación, rediseño de asignaturas e infraestructura que le den 

soporte a la enseñanza remota, influyendo negativamente en el proceso de 

enseñanza aprendizaje debido a que no se invirtió durante muchos años en las 

adecuaciones necesarias para que las instituciones educativas pudiesen dar 

cobertura a la demanda, teniendo que recurrir a improvisaciones tecnológicas. 

Desde el punto de vista docente, existen profesionales que carecen de 

experticia suficiente en el uso de herramientas digitales (Martínez y Garcés, 

2020) y, la resistencia docente al cambio tecnológico estaría provocando un 

aumento en la preocupación e incertidumbre. Junto con esto, el uso tecnológico 

exige poseer las competencias específicas, sociales y afectivas que la misma 

pandemia demanda (Cabero y Llorente, 2020). 

La actual sociedad del conocimiento y la nueva realidad en el ámbito educativo 

que se enmarca en un enfoque centrado en el estudiante, demanda a los 

docentes contar con las habilidades que les permitan adoptar los recursos 

tecnológicos y el entorno virtual como herramientas de apoyo a la docencia, 
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La reflexión y la percepción docente frente a las TIC se manifiesta con el grado 

de su utilización, por lo que aquellos docentes que muestran resistencia a 

involucrarse en los nuevos métodos y consideran que las TIC no son útiles 

dentro de la práctica pedagógica, presentan un escepticismo frente a la utilidad 

que puedan tener las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y argumentan diversos factores como la mala preparación o la falta 

de comprensión acerca de cómo la tecnología puede mejorar el currículum o, 

manifiestan sentir miedo de perder el control de la clase si emplean alguna 

herramienta tecnológica, en tanto, aquellos con mentalidad más abierta, están 

dispuestos a integrarse en este rol de docente innovador, en busca de mejorar 

las técnicas existentes de aprendizaje y planteamiento de nuevos ideales 

pedagógicos (Riascos, Quintero y Ávila, 2009). 

A partir de lo expuesto y, considerando la relación entre el nivel de preparación 

que los docentes perciben y el empleo de la tecnología, se vuelve necesario 

estudiar la problemática, ya que ésta puede influir en la calidad de la docencia, 

la innovación y por consiguiente en cómo los estudiantes reciben el 

conocimiento, sin embargo, las escasas investigaciones sobre esta relación en 

docentes universitarios chilenos, resulta preocupante por el impacto del 

constructo en las prácticas pedagógicas (Covarrubias y Mendoza, 2016). 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Conocer las percepciones de los profesionales de la educación en formación 

acerca de la competencia digital, así como de sus actitudes frente a las TIC y su 

percepción de autoeficacia han constituido líneas de trabajo destacables en la 

literatura científica de los últimos años (Gabarda, Marín y Romero, 2020), pero, 

aunque el campo de la tecnología informática en el ámbito educacional ha sido 

investigada ampliamente en las últimas dos décadas, al igual que el sentimiento 

de autoeficacia, es difícil encontrar investigaciones empíricas que documenten 
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la gestión de éstas en el aula, específicamente en la educación superior 

(Moltudal et al, 2019) y en cómo estas variables se relacionan. 

La vinculación entre las creencias pedagógicas y la práctica docente ha sido 

ampliamente demostrada en niveles pre-universitarios, sin embargo, existe una 

laguna significativa en las investigaciones realizadas en el ámbito universitario, 

a pesar de que las escasas investigaciones realizadas apuntan a una conexión 

evidente entre la autoeficacia y la práctica pedagógica del docente (Prieto, 

2005). 

La reflexión de los profesores sobre su práctica docente es un aspecto 

imprescindible para la mejora de la enseñanza y, en consecuencia, del 

aprendizaje (Prieto, 2012). A partir de la autorreflexión y cómo ésta se vincula 

con la innovación, se desprende la relevancia, por una parte, del desarrollo de 

la competencia digital como una competencia clave en el aprendizaje 

permanente (Barroso et al., 2020). 

En el  paradigma socioeducacional en el que la competencia digital docente 

resulta determinante para poder llevar a cabo metodologías actualizadas y 

adaptadas a los estudiantes del siglo XXI, es relevante conocer el nivel de 

competencia del profesorado en materia tecnológica y los factores que inciden 

en ella para que los centros educativos puedan elaborar planes de formación 

que consideren la incidencia de los factores causales con la finalidad de 

solventar las deficiencias formativas del profesorado y potenciar sus 

oportunidades y fortalezas (Pozo et al., 2020).  

Este estudio pretende analizar la relación entre sentimiento de autoeficacia y 

competencia digital docente en el ámbito universitario, con la finalidad de 

aportar en materia de conocimiento científico, el cual es escaso en esta 

temática como ya se ha expuesto en párrafos anteriores, considerando que la 

realidad de Chile no es diferente (Covarrubias y Mendoza, 2016). 
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Se pretende además, abrir una puerta hacia la promoción de la mejora de las 

prácticas de enseñanza a partir de conocer la identidad del docente de 

educación superior, la cual se constituye a partir de sus sentimientos de 

autoeficacia (Covarrubias y Mendoza, 2016) y en cómo ésta se relaciona con el 

uso de la tecnología, lo que podría contribuir a comprender cómo el docente 

emplea el uso de la tecnología para enfrentar los nuevos retos educativos que 

se demandan en el contexto actual, y de este modo favorecer el aprendizaje de 

los estudiantes. 

 

1.4 DELIMITACIONES 

Para establecer las delimitaciones del presente estudio se responde a las 

siguientes preguntas: 

¿Qué? Se estudiará la correlación entre competencia digital y sentimiento de 

autoeficacia docente. 

¿Quiénes? El estudio se llevará a cabo en Docentes de las carreras de 

Fonoaudiología, Terapia Ocupacional y Kinesiología, que se desempeñan en 

asignaturas teóricas y prácticas. 

¿Dónde? Universidad San Sebastián en sus cuatro sedes: Santiago, 

Concepción, Valdivia y Puerto Montt. 

¿Cuándo? El estudio se llevará a cabo entre los años 2021 y 2022. 

 

1.5 HIPÓTESIS 

H1: A mayor competencia digital docente, mayor sentimiento de autoeficacia en 

docentes de ciencias de la salud. 
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H0: No existe relación entre competencia digital docente y sentimiento de 

autoeficacia en docentes de ciencias de la salud. 

 

1.6 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la relación entre competencia digital docente y sentimiento de 

autoeficacia en docentes de las carreras de la salud de una Universidad 

privada? 

 

1.7 OBJETIVOS 

1.7.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la relación entre competencia digital docente y sentimiento de 

autoeficacia en docentes de las carreras de la salud de una Universidad 

privada. 

 

1.7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.7.2.1 Caracterizar a los docentes de las carreras de la salud de una 

universidad privada según edad, sexo y grado académico. 

1.7.2.2. Evaluar el nivel de competencia digital que presentan los docentes de 

las carreras de la salud de una universidad privada. 

1.7.2.3. Evaluar el nivel de sentimiento de autoeficacia percibida que presentan 

los docentes de las carreras de la salud de una universidad privada. 
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preferencia de una persona por cierta acción, por lo tanto, impactará en la 

persistencia y calidad de sus logros. La autoeficacia entonces, influye en las 

elecciones que hacen las personas, existiendo tendencia a seleccionar 

actividades en las que se sienten más competentes y evitando las que las 

hacen dudar sobre sus capacidades (Prieto, 2012). 

 

2.1 AUTOEFICACIA EN LA DOCENCIA 

La autoeficacia docente se refiere a las creencias del docente en sus propias 

capacidades para hacer diferencias positivas en la participación y aprendizaje 

de los estudiantes, incluso en aquellos que tienen más dificultades o se 

encuentran desmotivados (Bourne, Smeltzer y Kelly, 2021).  

Estas creencias actúan como juicios de la capacidad docente para enseñar y 

promover el aprendizaje en variadas circunstancias, creando un ambiente 

adecuado para que se lleve a cabo este proceso (Covarrubias y Mendoza, 

2014).  A la vez, el docente es capaz de influir fuertemente en los objetivos y 

motivaciones de los estudiantes, así como también, en el propio nivel de 

eficacia de los mismos  (Bourne, Smeltzer y Kelly, 2021).  

Los docentes con un alto nivel de confianza en sus conocimientos, 

capacidades, potencialidades y habilidades, desarrollan una práctica educativa 

más asertiva que se enfoca en los logros de los estudiantes, además, presentan 

un mayor nivel de compromiso con las prácticas docentes a diferencia de 

aquellos cuya confianza en sus recursos personales y profesionales es menor 

(Hernández y Ceniceros, 2018). Junto con esto, la autoeficacia del profesor, 

está relacionada con un clima de aula basado en el apoyo, la cercanía con los 

estudiantes y, consecuentemente, con una mejor gestión del aula generando 

interacciones positivas entre el docente y el estudiante (Hettinger et al., 2021).  
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La autoeficacia del docente se considera como el principal predictor de su 

comportamiento, de la persistencia que dedica a las actividades de enseñanza 

y de su compromiso para apoyar y mejorar los aprendizajes de sus estudiantes, 

por lo que se constituye en una fuente fundamental de información que permite 

interpretar las acciones del docente en el aula (Del Río et al., 2018). 

Según Covarrubias y Mendoza, la autoeficacia en la enseñanza, influye en el 

pensamiento, la toma de decisiones y el comportamiento de quien enseña, por 

este motivo, los docentes que tienen un adecuado nivel de eficacia movilizarán 

las acciones para que sus estudiantes logren buenos resultados de aprendizaje, 

además, emplearán estrategias variadas de enseñanza dependiendo de las 

necesidades de sus estudiantes, también, serán más proclives a reflexionar 

sobre sus prácticas pedagógicas  (Covarrubias y Mendoza, 2013). 

Un docente que presenta un alto nivel de autoeficacia, invierte más esfuerzo en 

sus enseñanzas y se encuentra más preparado y abierto para poner en marcha 

ideas nuevas, promueve además, un ambiente de aula positivo, basado en el 

apoyo continuo, tendiendo a criticar menos a los estudiantes cuando cometen 

errores, además, promueve la resiliencia y la persistencia en los estudiantes 

más conflictivos (Bourne, Smeltzer y Kelly, 2021). 

 

2.2 AUTOEFICACIA Y USO DE TECNOLOGÍAS 

La autoeficacia docente resalta como un mediador importante de la práctica 

académica, del proceso de enseñanza y del aprendizaje en el ámbito 

universitario, por este motivo, cada vez más enfoques y modelos educativos 

recogen su importancia y consideran su naturaleza transversal a las funciones 

universitarias (Sarmiento, 2020). 

En el ámbito de la tecnología, se ha teorizado que las creencias de autoeficacia 

hacia la integración de ésta en el quehacer docente, es un factor determinante 

en relación a qué tan bien un profesor es capaz de usar la tecnología de 
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3. MARCO EMPÍRICO  

De acuerdo a una revisión sistemática que tuvo como propósito proporcionar a 

la comunidad académica una visión general actual de la investigación en 

competencia digital entre los años 2015 y 2021 en el contexto de la educación 

superior (Zhao, Pinto y Sánchez, 2021), se concluye que: 

- En cinco de los artículos revisados, se reportó que el nivel de 

competencia digital en docentes se ha mantenido en nivel básico, 

además de percibir que sus capacidades son limitadas cuando deben 

utilizar herramientas tecnológicas, por ejemplo, en las áreas de 

desarrollo de alfabetización en información digital, creación de contenido 

digital, gestión de identidad digital e investigación digital.  Tal como se 

concluye en un estudio de Cabero et al. (2021) en el que los resultados 

muestran la carencia de entrenamiento digital de los profesores 

universitarios, para ambos géneros, rangos de edad y de diferentes 

áreas de conocimientos, en el que todos ellos obtuvieron puntajes que 

los sitúan entre nivel básico e intermedio. En este estudio se destaca 

también que la competencia digital en carreras de las ciencias de la 

salud es más baja que en Ingeniería-Arquitectura o Ciencias socio-

jurídicas. 

- Algunos de los docentes aún se sienten inseguros de cómo integrar la 

tecnología digital en sus actividades de enseñanza, y con especial 

mención, el parámetro de seguridad, ya que se confirma que la mayoría 

de los participantes no tenía formación previa en esta área y sólo un 

tercio de ellos había alcanzado un nivel medio de competencia. 

- Otros cinco estudios se centraron en analizar los factores que influyen en 

las habilidades digitales reales, concluyendo que factores como género, 

experiencia digital previa, formación recibida, número de proyectos de 

investigación e innovación participados, experiencia docente y el uso de 

tecnología (videos), serían influyentes en el nivel de competencia digital 

de los docentes. 
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- Dentro de los resultados reportados, se considera que los hombres se 

sienten más competentes que las mujeres en el uso de TIC, 

concretamente en gestión de la información y habilidades de 

colaboración en línea, también, se concluye que las mujeres usan las 

tecnologías más bien con fines sociales, mientras que los hombres con 

fines técnicos o de capacitación. 

- En cuanto a la experiencia digital previa, ésta influiría significativamente 

en la competencia digital percibida y la actitud hacia la tecnología digital, 

la que en los docentes se correlaciona negativamente con el nivel de 

competencia digital. 

Otros estudios han concluido que los hombres poseen una mayor competencia 

digital que las mujeres y que a menor edad, mayor competencia digital (Solís de 

Ovando y Jara, 2019; Guillén, Mayorga y Contreras, 2021). Por otra parte, un 

factor determinante sería el grado académico, al encontrarse una notable 

diferencia de competencia digital conforme disminuye el nivel de estudios 

(Durán et al. , 2017). 

En relación al sentimiento de autoeficacia en el docente, se ha estudiado que 

existen resultados positivos, observándose un alto nivel de autoeficacia en los 

grupos de docentes estudiados, concluyéndose también que las dimensiones 

con percepción más alta de autoeficacia es la planificación de la enseñanza y la 

transmisión de contenidos o información. Esto favorece la motivación y 

acciones humanas, además de predecir una conducta positiva hacia las 

actividades docentes (Tesouro et al., 2014; Hernández y Ceniceros, 2018; Das 

Neves et al., 2020) 

Los resultados de los estudios en escuelas secundarias indican que la 

autoeficacia de los profesores en las TIC básicas predice su autoeficacia en la 

colaboración en línea y en el uso de objetos tecnológicos existiendo una alta 

correlación entre la confianza que tienen los docentes en sí mismos y uso de 

las TIC con sus estudiantes. Por otra parte, los estudios concluyen que los 

docentes pueden desarrollar creencias positivas y negativas hacia las TIC, 
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relacionándose con el empleo o no de éstas (Edvard, 2017; Björk y Edvard, 

2018; Santi, Gorghiu y Pribeanu, 2020 ). 
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VI. CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio es de tipo cuantitativo, ya que se pretende recolectar datos 

para probar una hipótesis con base a medición numérica y estadística con la 

finalidad de establecer pautas de comportamiento (Sampieri, Fernández y 

Baptista, 2014). 

 

2. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

Es un estudio con un alcance correlacional, ya que se pretende asociar la 

variable autoeficacia percibida y competencia digital docente mediante un 

patrón predecible para un grupo (Sampieri, Fernández y Baptista, 2014). 

 

3. DISEÑO DEL ESTUDIO 

El diseño de la Investigación es transversal, ya que se realizará la recolección 

de datos en un solo momento o tiempo único (Sampieri, Fernández y Baptista, 

2014). 

 

4. POBLACIÓN 

La población está compuesta por 120 docentes de la Universidad San 

Sebastián de todas las sedes, que imparten clases teórico-prácticas en el área 

de Fonoaudiología, Terapia Ocupacional y Kinesiología. 
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5. MARCO MUESTRAL 

El N muestral está constituido por 75 docentes y para el cálculo de tamaño de 

muestra se utilizó el Software StataÒ v.16.1, una confianza del 95%, una 

potencia del 80% y un coeficiente de correlación mínimo de 0,7, considerado 

este valor como el límite de una asociación moderada según Mukaka (2012). 

Además, se hizo un ajuste por población finita (Camacho, 2008) considerando 

los 120 docentes de las carreras de Fonoaudiología, Terapia Ocupacional y 

Kinesiología de las cuatro sedes de la Universidad San Sebastián. 

Por último, se consideró un 10% de posible pérdida de participantes pensando 

que algunos podrían no responder la encuesta enviada en formato electrónico a 

través de correo institucional ya que según la literatura, es recomendable 

adicionar al cálculo inicial, un 10% a 20% de participantes (García, Reding, 

López, 2013). 

 

6. TÉCNICAS DE MUESTREO 

Se utilizará una técnica de muestreo no probabilístico intencional, ya que se 

seleccionará casos característicos de una población, limitando la muestra a los 

casos que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión determinados 

(Otzen y Manterola, 2017). 

 

7. OBJETO Y/O GRUPO DE ESTUDIO  

El objeto y/o grupo de estudio corresponde a docentes de educación superior, 

que se desempeñan en las carreras de Fonoaudiología, Terapia Ocupacional y 

Kinesiología de una Universidad Privada. 
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7.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

7.1.1 Docente de la carrera de Fonoaudiología, Kinesiología y Terapia 

Ocupacional de la Universidad San Sebastián en sus cuatro sedes (Los Leones, 

Concepción, Valdivia y Patagonia). 

7.1.2 Docente regular y adjunto de asignatura de carácter teórico-práctico. 

 

7.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Docentes que se encuentren con licencia médica al momento de la ejecución 

del estudio.           

 

8. VARIABLES 

A continuación, se plantean las variables de este estudio y su definición 

conceptual. 

1. Edad: Tiempo vivido por una persona expresado en años al día de 

realizar el estudio (RAE). 

2. Sexo: Condición orgánica que distingue al hombre de la mujer y puede 

ser femenino o masculino (RAE). 

3. Grado académico: Nivel máximo de estudios alcanzados, en el que se 

obtendrá un título en el ámbito de la enseñanza superior, el que será 

concedido por una institución universitaria al alumno, al momento de 

superar las exigencias académicas de cada ciclo o etapa (RAE). 

4. Nivel de competencia en TICS: Nivel de conocimientos, capacidades, 

actitudes y estrategias que el docente utiliza para facilitar el aprendizaje 

(Carrera y Coiduras, 2012) 
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5. Sentimiento de Autoeficacia: Conjunto de juicios de capacidad docente 

para enseñar y suscitar aprendizaje en determinadas y variadas 

circunstancias (Tschannen-Moran y Woolfolk, 2001). 
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Edad Tiempo vivido por una persona 

expresado en años al día de 

realizar el estudio 

Cálculo a partir de la fecha de 

nacimiento en su cédula de 

identidad 

Número de años Cuantitativa De razón 

Sexo Condición orgánica que 

distingue al hombre de la mujer 

y puede ser femenino o 

masculino 

Características físicas sexuales 1: Masculino 

2: Femenino 

Cualitativa  Nominal 

Grado 
académico 

Nivel máximo de estudios 

alcanzados, en el que se 

obtendrá un título en el ámbito 

de la enseñanza superior, el 

que será concedido por una 

institución universitaria al 

alumno, al momento de 

superar las exigencias 

académicas de cada ciclo o 

etapa. 

Autoreporte de cada docente 1: Licenciado 

2: Magíster 

3: Doctor 

Cualitativa Ordinal 
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Para la descripción de la variable Nivel de competencia en TICS y 

Sentimiento de autoeficacia se utilizará el promedio y desviación estándar. 

En caso de no distribuir normal, se utilizará mediana y rango intercuartílico. 

El estudio de la distribución de las variables cuantitativas se realizará a 

través del test de Kolmogorov Smirnov si el n es mayor a 50. De lo contrario, 

se utilizará el test de Shapiro Wilck. Se considerará que las variables tienen 

distribución normal cuando el valor p sea mayor o igual a 0.05. 

Para determinar la relación entre Competencia Digital Docente y Sentimiento 

de Autoeficacia se utilizará la correlación de Pearson si ambas variables 

distribuyen normal, de lo contrario, se calculará Rho de Spearman. 

Para el análisis de la estadística descriptiva se utilizará el Software Microsoft 

Excel 2010 y para  el análisis inferencial se utilizará el paquete estadístico 

SPSS versión 29.0. 

 

 11. CRITERIOS ÉTICOS Y/O CONSENTIMIENTO INFORMADO 

La ley 20.120 (art. 11) Plantea que toda investigación científica en un ser 

humano debe contar con consentimiento previo, el que debe ser expreso, 

libre e informado, o, en su defecto, el de aquel que deba suplir su voluntad 

en conformidad con la ley. 

El consentimiento informado existe cuando la persona que participa conoce 

los aspectos esenciales de la investigación, en especial su finalidad, 

beneficios, riesgos y los procedimientos o tratamientos alternativos, por lo 

mismo. Esta información deberá ser aceptada por la persona que participará 

y por los responsables de la investigación. El participante tiene el derecho de 

no autorizar la investigación o revocar ese consentimiento en cualquier 

momento y por cualquier medio, sin que ello implique responsabilidad, 

sanción o pérdida de beneficio alguno. 

Si la investigación sufre modificaciones en sus términos o condiciones, se 

solicitará nuevamente el consentimiento informado, salvo cuando sean 











 51 

VII. CAPÍTULO 4. RESULTADOS 

La muestra del estudio estuvo constituida por 60 docentes de las carreras de 

Fonoaudiología, Kinesiología y Terapia Ocupacional de las cuatro sedes de 

la Universidad San Sebastián.  

De los 60 docentes participantes el 51,6% son mujeres y el 48,3% hombres. 

El promedio de edad de los encuestados es de 38,1 años con una 

desviación estándar (DS) de 5,65 y la mayoría de los docentes (81,8%) 

tienen grado de Magíster (Tabla 2). 

 

 Tabla 2: Distribución de la muestra por sexo y grado académico. 

 

 Número de docentes % 

Sexo Hombre 29 48,3% 

Mujer 31 51,6% 

Grado académico Licenciado 10 16,6% 

Magíster 49 81,8% 

Doctorado 1 1,6% 

 

Para el cálculo del nivel de competencia digital docente, se consideró la 

competencia digital global tomando en cuenta la sumatoria de cada una de 

sus seis dimensiones. Los resultados obtenidos ponen en manifiesto que la 

mayoría de los y las docentes se sitúan en un nivel competencial medio a 

elevado, ubicándose en niveles experto y líder en su mayoría (Tabla 3).  
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Tabla 3: Resultado Global de la Competencia Digital Docente. 

Nivel de CDD Número de docentes (%) 

Novato 0 0% 

Explorador 0 0% 

Integrador 4  6,6% 

Experto 18 30% 

Líder 29 48,3% 

Pionero 9 15% 

 

Con respecto a cada uno de los niveles de competencia digital por área, se 

concluye lo siguiente (Figura 1): 

- En el área de Compromiso Profesional, el mayor porcentaje de 

docentes encuestados (33,3%) se ubica en un nivel Experto.  

- En el área de Recursos digitales el mayor porcentaje de docentes 

(41,66%) se ubica en nivel Líder. 

- En el área de Pedagogía Digital la mayoría de los docentes (36,66%) 

se ubica en nivel Experto. 

- En el área Evaluación y Retroalimentación la mayoría de los 

docentes encuestados (33,33%) se encuentra en nivel Experto. 

- En el área Empoderar a los Estudiantes la mayoría de los docentes 

(33,3%) se ubica  en nivel Pionero. 

- Finalmente, en el área Facilitar la competencia digital de los 

estudiantes el mayor porcentaje de docentes (41,66%) se ubica en 

nivel Experto. 
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Figura 1: Niveles de Competencia Digital por área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación a la variable de Sentimiento de Autoeficacia se puede concluir a 

partir de los resultados obtenidos, que el promedio a nivel global es de 3,19 

(DS: 0,17); interpretándose estos valores como un alto nivel de sentimiento 

de autoeficacia en los docentes encuestados. El promedio más alto en 

relación al sentimiento de autoeficacia, fue el obtenido en el factor eficacia 

en las estrategias de enseñanza aprendizaje, que alcanzó un 3,44 con una 

desviación estándar de 0,17 interpretándose como un alto nivel de 

autoeficacia, mientras que el promedio más bajo fue en el factor eficacia en 

el manejo de la clase, alcanzando el 3,04, con una desviación estándar de 

0 considerándose como un valor neutral (Tabla 4). 
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Tabla 4: Nivel de Sentimiento de Autoeficacia global y por factor. 

Factor Sentimiento Autoeficacia Promedio Desviación estándar 

Eficacia en la implicación de los 
estudiantes 

3,14 0,17 

Eficacia en las estrategias de 
enseñanza 

3,44 0 

Eficacia en el manejo de la clase 3,04 0 

Eficacia en la atención a la 
singularidad de los estudiantes 

3,14 0,17 

Promedio Global 3,18 0,17 

 

 

Se realizó un análisis de normalidad de los datos y según la prueba 

paramétrica de Kolmogorov Smirnov, la distribución de los datos de la 

sumatoria de la Competencia Digital Docente y el promedio del Sentimiento 

de Autoeficacia se comportó en forma normal, con un valor p mayor a 0,05. 

Dado que la distribución de los datos para ambas variables es normal, para 

determinar la relación existente entre la sumatoria de la Competencia Digital 

Docente y el promedio de Sentimiento de Autoeficacia, se calculó el 

coeficiente de correlación de Pearson, obteniéndose un r = 0,489 y un p 

menor a 0,001, lo cual se interpreta como una correlación positiva moderada 

entre las variables (Schober, Boer, Schwarte, 2018). La figura 2 muestra la 

relación entre ambas variables. 
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Figura 2: Diagrama de dispersión. Relación entre variable Sentimiento de Autoeficacia y Competencia Digital 

Docente. 
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VIII. CAPÍTULO 5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  

1. DISCUSIÓN 

Este estudio tuvo como objetivo general analizar la relación entre la 

Competencia Digital Docente y el Sentimiento de Autoeficacia en docentes 

de Educación Superior.  

Los resultados obtenidos en relación al nivel global de Competencia Digital 

Docente muestran que los participantes se encuentran en un nivel alto de 

competencia, situándose mayoritariamente en nivel líder, coincidiendo con 

los resultados obtenidos por Vera, Morán y García (2014). En contraste, las 

investigaciones de Solís de Ovando y Jara (2019) y Cabero et al., (2020) 

encontraron que los docentes universitarios, a nivel general, presentaban un 

nivel de CDD moderado y, en éste último, el área mejor valorada fue 

pedagogía digital y recursos digitales, a diferencia de esta investigación en la 

que el área con mayor puntuación fue empoderar a los estudiantes, seguido 

de recursos digitales. Estos resultados se podrían explicar debido a la 

situación excepcional de pandemia que se ha vivido, ya que han aflorado 

circunstancias adversas en el sistema educativo para dar cumplimiento al 

avance curricular en modalidad online. Estas circunstancias adversas 

pudieron aportar a la formación del profesorado, a acciones concretas para 

disminuir las brechas digitales y/o a la sostenibilidad y resiliencia del sistema 

educativo en general (Portillo-Berasaluce, Romero y Tejada, 2022). 

En relación al Sentimiento de Autoeficacia, los resultados sugieren que los 

docentes se encuentran mayoritariamente en un nivel alto, siendo el factor 

eficacia en las estrategias de enseñanza el que mayor puntuación promedió. 

Estos resultados coinciden con Hernández y Ceniceros (2018), quienes 

encontraron un alto nivel de autoeficacia en docentes universitarios, 

destacando que la mayor puntuación se relaciona con el factor de 

estrategias didácticas para la planificación de la enseñanza, al igual que los 

resultados de esta investigación; y con Tesouro et al. (2014) quienes 

evidenciaron que los docentes universitarios evaluados tienden a 
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autovalorarse con un nivel alto de autoeficacia. En contraste, Minaya et al. 

(2022) quienes observaron que los docentes universitarios evaluados 

presentan un nivel medio de autoeficacia, destacando dos factores 

determinantes en esta disminución, el nivel de ajuste a la enseñanza virtual 

en pandemia y la percepción de sobrecarga de trabajo de los docentes. 

Ambos factores influyeron en la confianza que tuvieron los docentes sobre 

sus capacidades pedagógicas. 

Por lo tanto, conocer los factores que causan una disminución en el 

sentimiento de autoeficacia docente, podrían guiar a las autoridades 

educativas a abordar estas temáticas para promover la capacidad de los 

docentes a adaptarse a los diferentes contextos y promover reformas 

institucionales que puedan brindar apoyo a aquellos profesionales que se 

sienten con menor confianza frente a una tarea pedagógica determinada. 

En esta investigación se pone en manifiesto que existe una correlación 

positiva entre la Competencia Digital Docente y el Sentimiento de 

Autoeficacia, traduciéndose en que, a medida que aumenta el sentimiento de 

autoeficacia, aumenta también la competencia digital docente, por lo que se 

comprueba la hipótesis inicialmente planteada. Esta correlación positiva se 

reporta en otras investigaciones (Wozney, Vankatesh y Abrami, 2006; 

Almerich, Orellana y Díaz-García, 2015), en las que se encontró una 

influencia significativa de la autoeficacia de los docentes para el empleo e 

integración de la tecnología en sus clases y en la competencia con las 

aplicaciones informáticas, pero también, destacan la influencia relevante que 

una tiene sobre la otra, concluyendo que un bajo sentimiento de autoeficacia 

fomentará el uso restringido de las tecnologías aplicadas a la docencia. Para 

Albion (1999) las creencias de autoeficacia acerca de cómo emplean la 

tecnología los docentes está directamente relacionada con sus prácticas 

pedagógicas, por lo que es esperable que un docente que presenta un 

elevado nivel de competencia digital se perciba a sí mismo con un docente 

con una alta valoración de su práctica. 

La importancia de estudiar la relación que existe entre el Sentimiento de 

Autoeficacia y la Competencia Digital Docente recae en la relevancia que 
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podría tener en la mejora de las prácticas pedagógicas. Tal como lo plantean 

Ertmer y Ottenbreit-Leftwich (2010), es muy importante que los docentes 

crean en sus propias habilidades para implementar los cambios dentro de 

sus asignaturas e instituciones; no basta sólo con generar los espacios de 

conocimiento, si no con la confianza para implementar estas estrategias en 

el contexto específico de cada profesor. El cambio que se genera en los 

docentes es un esfuerzo multifacético, el que está mediado por el 

conocimiento, las creencias y la cultura dentro de la cual los profesores 

están insertos (Ertmer y Ottenbreit-leftwich, 2010). Fomentar o facilitar estos 

cambios entonces, no sólo incluye los programas de formación docente, si 

no que abarca el trabajo en las creencias que un docente puede tener sobre 

su propia forma de hacer docencia, por lo que tener una aproximación a 

éstas puede predecir cómo se comportará un docente frente a la 

tecnologías, las metodologías de enseñanza o las prácticas docentes en 

general. 

A nivel metodológico este estudio presentó una muestra limitada lo cual 

estuvo condicionada a los escasos tiempos de los docentes para responder 

los cuestionarios y, en algunos casos, la baja motivación que existe hacia la 

participación en estas instancias. 

Por otra parte, no se encontró evidencia para contrastar los resultados de 

esta investigación en docentes universitarios, ya que los estudios llevados a 

cabo y sus respectivos resultados son en profesores de niveles básicos y 

secundarios, por lo tanto, no se ha profundizado aún ni relevado la 

importancia de estudiar esta temática en el mundo de la docencia en las 

Universidades, razón por la cual, este estudio aporta en esa dirección. En 

relación a la idea anterior, replicar esta investigación ampliando la muestra y 

el alcance, podría aportar significativamente al campo de la docencia en 

educación superior, siendo un interesante punto de partida para mejorar la 

práctica docente en las Universidades, ya que a medida que las expectativas 

de las comunidades académicas para la integración de las tecnologías de la 

información en sus prácticas diarias crece, será cada vez más importante 

que todos los docentes estén preparados para su empleo en el ejercicio 
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profesional y, tal como se ha investigado, las creencias de autoeficacia sobre 

el uso de la tecnología están directamente relacionadas con su puesta en 

práctica. 

 

2. CONCLUSIONES 

Se concluye que existe una relación positiva entre las variables Competencia 

Digital Docente y Sentimiento de Autoeficacia. Asimismo, los resultados 

coinciden con investigaciones realizadas en el campo, las cuales fueron 

expuestas en la discusión.  

Este resultado comprueba la hipótesis planteada en el presente trabajo, lo 

que permite afirmar que a mayor nivel de Competencia Digital Docente, 

mayor será el Sentimiento de Autoeficacia, en otras palabras, mientras más 

preparado se sienta un docente para el empleo de las tecnologías, mayor 

será su nivel de confianza en la aplicación de éstas. Al ser este un estudio 

de tipo descriptivo, no es posible establecer relaciones de causalidad entre 

las variables, sino sólo establecer una correlación. 

Como se expuso previamente, son pocos los estudios que relacionan las 

variables estudiadas en esta investigación en docentes de educación 

superior, y considerando que la Pandemia Covid-19 promovió el uso de la 

tecnología para adecuar el avance curricular de los estudiantes 

universitarios, esto supuso una exigencia a los docentes para dar 

cumplimiento de aquello, por lo que conocer cuán confiados se sienten en 

sus metodologías podría condicionar en algún caso la comodidad con la que 

se relacionan con las tecnologías y decidir si continuar aplicándolas o no. 
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ANEXO 2 

Escala Sentimiento de Autoeficacia en el Profesor (Covarrubias y Mendoza, 

2016) 
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Usted ha sido invitado(a) a participar en esta investigación, debido a 

que usted se encuentra realizando clases en la Facultad de Odontología y 

Ciencias de la Rehabilitación de la Universidad San Sebastián, durante el 

año 2022. Este formulario de consentimiento informado tiene la finalidad de 

ayudarle a tomar la decisión de participar en ella. 

Tómese su tiempo, lea con calma este formulario y consulte cualquier 

duda que usted tenga con el investigador principal a cargo del estudio. 

      El objetivo de este estudio es analizar la competencia digital y 

la autoeficacia percibida en los docentes pertenecientes a la Facultad de 

Odontología y Ciencias de la Rehabilitación, de la Universidad San 

Sebastián (Carrera Fonoaudiología, Kinesiología y Terapia Ocupacional). Al 

participar en este estudio, usted está de acuerdo en realizar una encuesta 

online, que tiene carácter de  anónimo y confidencial. 

      Usted puede negarse a participar o retirarse de la investigación 

en cualquier momento sin ser obligado(a) a dar razones y sin que esto le 

signifique perjuicio alguno en su eventual calidad de docente de la 

Universidad San Sebastián. Los datos obtenidos serán usados únicamente 

para el propósito de esta investigación y serán almacenadas en un pendrive 

durante 5 años a cargo del Investigador, quién resguardará su acceso 

restringido. 

  

      La participación en este estudio no reporta beneficios directos 

para usted, sin embargo, estará haciendo una libre y generosa donación 

para la investigación que podrá ser beneficiosa para futuras generaciones y 

los riesgos son muy limitados, salvo la dedicación de tiempo, que está 

estimado en 30 minutos, para contestar las encuestas que están siendo 

enviadas directamente a su correo electrónico que tiene registrado en la 

Universidad a través de la plataforma Google Forms. 
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      Este cuestionario estará abierto para su respuesta hasta el día 

30 de Mayo. Usted no recibirá ningún beneficio económico ni incurrirá en 

gasto alguno por la participación en este estudio. 

      Si tiene dudas en relación a aspectos metodológicos de 

investigación, podrá contactar a las investigadoras principales Carolina 

Palma Medel y Beatriz Soza Aravena, correo electrónico: 

cpalmam1@correo.uss.cl y bsozaa@correo.uss.cl. 

Si tiene dudas en relación a los aspectos éticos de esta investigación, 

puede contactar al Presidente del Comité Ético Central de la Universidad 

San Sebastián, que autorizó la ejecución de esta investigación, Sr. Bernardo 

Aguilera, al correo electrónico: bernardo.aguilera@uss.cl 

      Los resultados de este estudio podrán ser publicados, pero su 

identidad no será divulgada o revelada, tomándose todas las medidas 

necesarias para proteger la confidencialidad y anonimato de sus datos 

personales. 

      Es importante precisar que a todos los participantes y a los 

directores de Escuela, se les enviará un Informe con los resultados globales 

del estudio, con el objetivo de poder establecer los programas de 

mejoramiento curricular más pertinentes. 

Si desea obtener una copia de este consentimiento, por favor, dejar 

consignado su dirección de correo electrónico. 

 Al aceptar participar en esta investigación yo, confirmo que: 

 -       He leído este formulario de consentimiento. 

-       Se me ha explicado el propósito de esta investigación, los 

procedimientos, los eventuales riesgos y/o beneficios y los  

derechos que me asisten. 

-       Me puedo retirar de esta investigación en el momento que lo 

desee. 
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-       No estoy renunciando a ningún derecho que me asista. 

-       Firmo este documento voluntariamente, sin ser forzado a 

hacerlo. 

  

El participante al realizar click en Si acepto, reconoce aceptar de 

forma voluntaria su participación en esta investigación. 
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ANEXO 4 

Autorización de utilización de Instrumento DigComp Edu Check-In. (Cabero  

y Palacios, 2020) 
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ANEXO 5  

Acta Aprobación Comité Ético Científico 
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