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RESUMEN

La irrupción de la tecnología en la vida coti diana contemporánea ha alcanzado 
también a la educación. Los alumnos y docentes deberían poder hacer uso de ella 
a lo largo del proceso educati vo y lograr que el alumno pueda aprender de for-
ma adecuada y constante. En esa línea, el presente artí culo buscó determinar si 
las competencias digitales están relacionadas con el aprendizaje estratégico. 
La investi gación fue de ti po cuanti tati vo, con un diseño no experimental y de al-
cance correlacional y descripti vo. La muestra, probabilísti ca y por cuotas, es-
tuvo compuesta por 284 alumnos de la Facultad de de Educación de la Universi-
dad Nacional Mayor de San Marcos. A todos ellos se les aplicó dos instrumentos: 
el inventario de competencias digitales de Mengual (2011) y el Cuesti onario de 
Aprendizaje estratégico de Manuel Torres (2015). Los resultados obtenidos usan-
do el estadísti co no paramétrico Rho de Spearman muestran la existencia de re-
laciones entre ambas variables (r = 0.87), así como también correlaciones sig-
nifi cati vas entre sus dimensiones, respaldando así la hipótesis de investi gación.

Palabras.clave: Competencias digitales, aprendizaje estratégico, desempeño aca-
démico.

ABSTRACT

The irrupti on of technology in the contemporary daily life has reached educati on 
as well. Both students and teachers must be capable of using it throughout the 
educati ve process and achieve that the student can learn in a proper and constant 
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way. Therefore, this arti cle was aimed at determining whether the digital compe-
tencies are related to the strategic learning. This was a quanti tati ve research, with 
a non- experimental design and correlati onal and descripti ve in scope. The sam-
ple, probabilisti c and by quotas, was composed of 284 students from the Faculty 
of Educati on of the Nati onal University of San Marcos. They all were administered 
two instruments: the Inventory of Digital Competencies of Mengual (2011) and the 
Strategic Learning Questi onnaire of Manuel Torres (2015). The results obtained 
using Spearman’s Rho non-parametric stati sti c show the existence of relati onships
 between both variables (r = 0. 87), as well as signifi cant correlati ons between their 
dimensions, thus supporti ng the research hypothesis.

Keywords:.Digital competencies, strategic learning, academic performance.

Introducción

En la actualidad, los estudiantes ya no 
solo emplean las tecnologías de la in-
formación y comunicación (TIC) más re-
cientes para el desarrollo de sus acti vi-
dades académicas, sino que también es 
importante que sus docentes y sus ins-
ti tuciones educati vas las empleen ade-
cuadamente. Dado que no es posible 
pretender enseñar a estos alumnos con 
tecnologías propias del siglo XX, es funda-
mental lograr una adecuada integración 
de las TIC en las aulas de clase (Gozálvez 
et al., 2014; Sevillano y Quicios, 2012).

El uso de las TIC para la educación abre 
un abanico de posibilidades que el mun-
do de la educación debe abrazar para 
poder adaptarse a un nuevo ti po de es-
tudiantes: los nati vos digitales (Prens-
ky, 2001, citado por Morales, 2019). En 
tanto la mayoría de los docentes son 
migrantes digitales—es decir, personas 
que no han nacido con la tecnología y 
han tenido que ir aprendiéndola pro-

gresivamente a lo largo de su vida, el 
gran desafí o de la educación para poder 
incorporar las TIC es reducir la brecha 
digital existente entre alumnos y do-
centes. Este término hace referencia a 
la desigualdad en el acceso y uso de las 
TIC, tanto a nivel país, hogar, individuo y 
empresa, permiti endo explicar las dife-
rencias en el desarrollo personal, social 
y nacional (Rodríguez, 2011; Scheer-
der, Van Deursen y Van Dijk, 2017).

En el Perú, esa brecha digital ha ido re-
duciéndose progresivamente en la últi -
ma década (INEI, 2019). Así, en aquellos 
hogares con un jefe de hogar que ti ene o 
educación superior o educación secun-
daria, el acceso a una TIC es casi universal 
(99,2%) y es también elevada (84,6%) en 
aquellos con educación primaria o me-
nor (INEI, 2019, p.2). El problema es que 
acceso no necesariamente equivale a 
capacidad para usarlas adecuadamente, 
una situación que quedó patente tras el 
estallido de la pandemia de la COVID-19 
en marzo de 2020. Con el decreto de la 
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inmovilización social obligatoria vinieron 
las clases virtuales. Hacer remota la edu-
cación obligó a alumnos y profesores a 
trasladar súbitamente a plataformas di-
gitales todo el material educati vo, des-
de el dictado y evaluación de las clases 
hasta la creación de campus virtuales 
para colgar ahí toda la información nece-
saria para la clase (Porti llo et al., 2020).

Para varios docentes, esto signifi có un 
esfuerzo sin precedentes. Muchos edu-
cadores pensaron que propuestas como 
el aula del futuro de Harvard, denomi-
nada HBX Live, y presentada en 2015 
como un concepto altamente futuris-
ta (Byrne, 2015), no llegaría sino has-
ta dentro de, como mínimo, década y 
media. Pero como se ha mencionado 
anteriormente, la pandemia forzó a ha-
cer realidad al menos lo más importante 
de la propuesta (Chanto y Mora, 2021): 
un profesor y sus alumnos, todos en di-
ferentes partes, conectados todos a in-
ternet, intercambiando información y 
contendios como si estuvieran en un 
aula convencional. Para lograr que esto 
pueda realizarse adecuadamente, es 
requisito fundamental que tanto alum-
nos como docentes, nati vos y migrantes 
digitales, desarrollen adecuadamen-
te las competencias digitales. 

Un concepto relacionado a las com-
petencias digitales es la alfabeti zación 
digital, la cual es la habilidad para usar 
y discernir adecuadamente los recur-
sos digitales y aplicarlos a los procesos 
de aprendizaje a lo largo de la vida (Fa-

lloon, 2020; Gilster, 1997). El concepto 
es relevante, dinámico y en evolución 
conti nua, en tanto le facilita al sujeto 
construirse una identi dad digital en lí-
nea. Ser alfabetos digitales permite, 
entre otros, la adquisición de las com-
petencias digitales, lo cual, como se ha 
establecido previamente, resultó muy 
necesario para la migración a la edu-
cación virtual durante la pandemia.

Así, las competencias digitales son el 
conjunto de competencias de las que 
disponen las personas para uti lizar los 
dispositi vos digitales, así como también 
las aplicaciones desti nadas a facilitar la 
comunicación, las redes para acceder y 
gesti onar información, y la creación de 
contenidos digitales (UNESCO, 2018). 
No son una exclusividad de la educa-
ción: estas competencias se emplean en 
prácti camente todas las áreas del que-
hacer humano (INTEF, 2017). En tanto 
este artí culo se enfoca en la educación, 
se seguirá la línea de lo planteado por 
Marzal y Cruz (2018), quienes las defi -
nen como un conjunto de instrumentos 
que expresan su uti lidad, en tanto per-
miten la movilización de conocimien-
tos, acti tudes y procesos que desarro-
llan en los estudiantes las habilidades 
necesarias y sufi cientes para facilitar 
la transferencia de conocimientos. En 
esa misma senda se manifi estan Iorda-
che, Mariën y Baelden (2017), quienes 
las consideran como necesarias en los 
procesos formati vos de los estudiantes 
actuales por los benefi cios que pue-
den aportar al proceso de aprendizaje.
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En líneas generales, defi nir qué es el 
aprendizaje es bastante complejo debido 
a los diversos factores internos y exter-
nos que intervienen (Crispín et al., 2011; 
Mela Ratnasari, 2011). Aplicado al ámbi-
to académico, se trata de un proceso en 
el que el alumno, de manera conscien-
te, organiza y vincula sus conocimientos 
previos con los nuevos para poder inte-
grarlos a su estructura mental, para lo 
cual emplea apti tudes y acti tudes (Cris-
pín et al., 2011). Se debe recordar que 
nadie puede aprender por otro (Elkjrer, 
2004), lo que hace a este proceso per-
sonal y acti vo. Esto últi mo es una carac-
terísti ca del aprendizaje signifi cati vo, el 
cual además debe ser funcional y un pro-
ceso constructi vo (Crispín et al., 2011; 
de Corte, 2015; García-Bullé, 2021).

Un aprendizaje que sea signifi cati vo po-
drá ser uti lizado en cualquier momento 
de la vida del sujeto, si acaso este fuera 
requerido. Para ello, es importante que 
se le enseñe a los alumnos estrategias 
que les permitan mejorar su capacidad 
de aprendizaje, con el objeti vo últi mo 
de que el estudiante sea autónomo en 
su aprendizaje y pueda formarse su pro-
pio juicio críti co. En otras palabras, que 
sea un aprendiz estratégico (Fernán-
dez y Wompner, 2007). Así, el aprendi-
zaje estratégico viene a ser un sistema 
que permite que los estudiantes sean 
aprendices autodirigidos y autorregula-
dos (Arriola, 2001), capaces de aprender 
efecti vamente de por vida en cualquier 
ambiente de aprendizaje, y permiti éndo-
les desarrollar conocimiento condicional 

y refl exionar sobre su aplicación prác-
ti ca (Arthur, 2019; Boden et al., 2012).

Para Rodríguez Ruiz (2014), el aprendi-
zaje estratégico ti ene su fundamenta-
ción en el reconocimiento de que cada 
alumno aprende de una manera única, 
que el aprendizaje experimental es más 
efecti vo, y en que este es permanente. 
Esta últi ma característi ca hace que la 
moti vación del alumno para aprender 
sea fundamental: al querer aprender, 
el aprendizaje será más efecti vo, per-
miti éndole estar al día con las últi mas 
novedades de su campo de aprendizaje 
(Solórzano-Mendoza, 2017). Un efec-
to adicional del aprendizaje estratégico 
es que permite al docente no sobrecar-
garse, ya que el alumno ha de ser capaz 
de aprender por sí mismo, lo cual hace 
que el docente se vuelva un facilitador 
del aprendizaje del estudiante (Univer-
sia, 2020) y a su vez favorece el proce-
so de crecimiento personal del alumno.

La presente investi gación buscó esta-
blecer las relaciones que existen en-
tre las competencias digitales y el 
aprendizaje estratégico en los estu-
diantes de la Facultad de Educación 
de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, así como entre cada una 
de las dimensiones de la primera va-
riable con el aprendizaje estratégico.

Método.

La presente investi gación es de ti po bá-
sica. Para Sánchez y Reyes (2015), se tra-
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ta de un ti po de investi gación que busca 
obtener nuevos conocimientos y desa-
rrollar nuevas líneas de investi gación. El 
diseño de investi gación empleado es no 
experimental de ti po descripti vo-corre-
lacional (Hernández, Fernández y Bapti s-
ta, 2014). Así, se pretende relacionar las 
competencias digitales y el aprendizaje 
estratégico en estudiantes de la Facultad 
de Educación de la Universidad Nacio-
nal Mayor de San Marcos. Para ello, se 
empleó una muestra de 284 estudian-
tes, obtenidos usando la fórmula esta-
dísti ca de Sierra Bravo (2003) tomando 
como población el total de los estudian-
tes de dicha facultad, que son 1088.

Del total de 284 estudiantes de la mues-
tra, 178 son mujeres y 106, hombres 
(62,7% y 37,3%, respecti vamente), con 
un rango de edad que va entre los 16 y 
31 años, siendo 21 años y 23 años las 
frecuencias más altas (17,6% y 13% del 
total, respecti vamente). La mayoría de 
los estudiantes corresponden al nivel 
secundaria (176 estudiantes, un 62% 
del total) y son en su mayoría del cuar-
to (76), sexto (67) y octavo (61) ciclo.

Los datos se recopilaron aplicando dos 
cuesti onarios, ambos someti dos a los 
análisis de validez y confi abilidad, los 

cuales fueron superados. El primer cues-
ti onario empleado fue el Inventario 
de competencias digitales de Mengual 
(2011), compuesto por 45 ítems y cin-
co dimensiones: Alfabeti zación tecno-
lógica, Acceso y uso de la información, 
Comunicación y colaboración, Ciudada-
nía digital y Creati vidad e innovación. 
El segundo cuesti onario uti lizado fue el 
Inventario de Aprendizaje Estratégico de 
Torres (2015), también compuesto por 
61 ítems y catorce dimensiones: Moti -
vación intrínseca, moti vación extrínseca, 
valor de la tarea, autoefi cacia y expec-
tati vas, planifi cación, autoevaluación, 
control y autorregulación, control del 
contexto, aprendizaje con compañeros, 
selección de información, adquisición de 
información, elaboración, organización, 
personalización y creati vidad. Dado el 
año de la publicación original de ambos 
cuesti onarios, los dos fueron actuali-
zados en sus requerimientos técnicos y 
someti dos de nuevo a análisis estadísti -
cos para garanti zar su validez y confi a-
bilidad. Una vez recolectados todos los 
datos, estos fueron analizados uti lizando 
el paquete estadísti co SPSS versión 27.
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Resultados

Tabla.1..
Distribución.normal.de.las.variables.en.estudio

Ítems Media D..E. K-SZ Sig.

Alfabeti zación tecnológica 39,52 7,88 ,120 ,001***

Acceso y uso de la 
información

24,89 4,80 ,142 ,001***

Comunicación y 
colaboración

25,36 4,91 ,111 ,001***

Ciudadanía digital 28,97 5,61 ,137 ,001***

Creati vidad e innovación 39,61 8,03 ,128 ,001***

Moti vación Intrínseca 16,08 2,28 ,140 ,001***

Moti vación Extrínseca 17,27 2,24 ,158 ,001***

Valor de la Tarea 16,92 2,26 ,129 ,001***

Autoefi cacia y expectati vas 15,74 2,40 ,099 ,001***

Planifi cación 14,41 2,46 ,115 ,001***

Autoevaluación 15,62 2,21 ,094 ,001***

Control y autorregulación 19,20 2,95 ,088 ,001***

Control del Contexto 15,14 2,60 ,097 ,001***

Aprendizaje con 
Compañeros

18,91 3,10 ,099 ,001***

Selección de información 15,02 2,33 ,115 ,001***

Adquisición de información 16,00 2,34 ,154 ,001***

Elaboración 19,38 2,85 ,138 ,001***

Organización 18,85 3,31 ,097 ,001***

Personalización y 
creati vidad

19,36 2,86 ,123 ,001***

   N = 284

La Tabla 1 muestra que, tras el test de 
bondad de ajuste a la curva normal de 
Kolgomorov-Smirnov, los datos obteni-
dos de ambas pruebas no se ajustan a la 
curva normal, por lo cual se deben em-

plear estadísti cos no paramétricos para 
poder llevar a cabo análisis de datos 
que permitan realizar una certera prue-
ba de hipótesis.
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Tabla.2..
Nivel.de.correlación.entre.las.competencias.digitales.y.el.aprendizaje.estratégico

Variables Aprendizaje.estratégico
Competencias digi-

tales
0,87***

*.p.<.,05.**.p.<.,01.***.p.<.,001.N.=.284

En virtud a lo mencionado anteriormen-
te, se procesaron los datos uti lizando 
un estadísti co no paramétrico: el rho 
de Spearman. En la Tabla 2 se mues-
tran los análisis de correlación entre 
las competencias digitales y el aprendi-
zaje estratégico. Los resultados arrojan 
relaciones signifi cati vas y positi vas en-

tre ambas (rho = 0,87p<,001), lo cual 
permite confi rmar la hipótesis general 
(“Existe una relación signifi cati va entre 
las competencias digitales y el apren-
dizaje estratégico en estudiantes de la 
Facultad de Educación de la Universi-
dad Nacional Mayor de San Marcos”).

Tabla.3..
Nivel.de.correlación.entre.las.diversas.competencias.digitales.y.el.aprendizaje.es-

tratégico

Variables Aprendizaje.estratégico
Alfabeti zación tecnológica 0,81***

Acceso y uso de la información 0,78***
Comunicación y colaboración 0,75***

Ciudadanía digital 0,76***
Creati vidad e innovación 0,83***

*.p.<.,05.**.p.<.,01.***.p.<.,001.N.=.284

La Tabla 3 presenta los diferentes ni-
veles de correlación entre las diversas 
competencias digitales y el aprendi-
zaje estratégico. Para todos los casos, 
se empleó nuevamente el estadísti co 
no paramétrico rho de Spearman. En 
todos estos se encontraron relacio-
nes signifi cati vas y positi vas: entre el 
aprendizaje estratégico y la alfabeti za-

ción tecnológica (rho = 0,81 p<,001), 
el acceso y uso de la información (rho
= 0,78 p<,001), la comunicación y cola-
boración (rho = 0,75 p<,001), la ciudada-
nía digital (rho = 0,76 p<,001), y la crea-
ti vidad e innovación (rho = 0,83 p<,001).
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Tabla.4..
Correlación.entre.las.dimensiones.del.aprendizaje.estratégico.y.las.dimensiones.

de.las.competencias.digitales
Variables ALT AUI COC CID CRI

Moti vación Intrínseca 0,52** 0,50** 0,47** 0,52** 0,55**

Moti vación Extrínseca 0,45** 0,45** 0,45** 0,47** 0,48**

Valor de la Tarea 0,50** 0,52** 0,48** 0,51** 0,56**

Autoefi cacia y expectati vas 0,64** 0,61** 0,59** 0,60** 0,63**

Planifi cación 0,55** 0,53** 0,59** 0,52** 0,58**

Autoevaluación 0,62** 0,63** 0,54** 0,59** 0,65**

Control y autorregulación 0,64** 0,61** 0,58** 0,61** 0,64**

Control del Contexto 0,57** 0,53** 0,55** 0,56** 0,58**

Aprendizaje con Com-
pañeros

0,59** 0,52** 0,53** 0,53** 0,57**

Selección de información 0,61** 0,57** 0,53** 0,57** 0,60**

Adquisición de información 0,68** 0,64** 0,58** 0,63** 0,67**

Elaboración 0,72** 0,68** 0,64** 0,63** 0,70**

Organización 0,60** 0,58** 0,57** 0,56** 0,61**

Personalización y creati v-
idad

0,61** 0,56** 0,50** 0,55** 0,60**

*.p.<.,05.**.p.<.,01.***.p.<.,001.N.=.284

ALT = Alfabeti zación tecnológica, AUI = Ac-
ceso y uso de la información, COC = Comu-
nicación y colaboración, CID = Ciudada-
nía digital, CRI = Creati vidad e innovación

Finalmente, en la Tabla 4 se encuentran 
los resultados del análisis de correla-
ción entre todas las dimensiones del 
aprendizaje estratégico y las dimensio-
nes de las competencias digitales. Uti -
lizando nuevamente el estadísti co no 
paramétrico rho de Spearman, se pue-
de afi rmar la existencia de relaciones 
signifi cati vas y positi vas entre todas las 
dimensiones del aprendizaje estratégi-
co y las de las competencias digitales.

Discusión

Los resultados obtenidos muestran que 
la hipótesis central de investi gación 
(“Existe una relación signifi cati va entre 
las competencias digitales y el apren-
dizaje estratégico en estudiantes de la 
Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos”) ha sido 
validada. Esto se debe a la existencia de 
relaciones positi vas y signifi cati vas en-
tre ambas variables, lo cual quiere decir 
que ambas van en la misma dirección. 
Así, los resultados se condicen con in-
vesti gaciones desarrolladas previamen-
te que ponen de manifi esto la impor-
tancia del uso correcto de las TIC en la 
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educación tanto para los estudiantes 
como para los docentes, con miras a ob-
tener los resultados educati vos desea-
dos (Chanto y Mora, 2021; Iordache et 
al., 2017; Marzal y Cruz, 2018; Sánchez, 
Boix y Jurado, 2009; Vivancos, 2008).

La capacitación de los docentes es fun-
damental para que puedan hacer uso 
de las TIC en el aula. Pero también los 
estudiantes la deben recibir, en tanto 
puedan emplearlas adecuadamente en 
la búsqueda de información y en la reso-
lución de problemas (Pérez, 2015), par-
ti cularmente educati vos que repercutan 
signifi cati vamente en su aprendizaje. 
Una especial atención debe tenerse con 
los aspectos emocionales que intervie-
nen en el proceso de aprendizaje (Gar-
cía Retana, 2012), parti cularmente si se 
busca que el alumno sea un aprendiz es-
tratégico en todos los niveles educati vos.

Conclusiones

Este artí culo buscó determinar si las 
competencias digitales y el aprendizaje 
estratégico están relacionadas entre sí. 
Tras haber llevado a cabo los correspon-
dientes análisis de correlación, se encon-
tró que sí lo están y de forma signifi cati va 
y positi va, tal como se muestra en las ta-
blas anteriores. De igual forma, también 

son signifi cati vas y positi vas las correla-
ciones entre las dimensiones de ambas 
variables. Estos resultados permiten su-
gerir el diseño y la implementación de 
un plan nacional de alfabeti zación digital 
docente para que puedan desarrollar las 
competencias digitales necesarias para 
su implementación apropiada en el dic-
tado de clases. Para el caso de los alum-
nos, es necesario también garanti zar 
que ellos posean y uti licen dichas com-
petencias, pues les permiti rán discernir 
y uti lizar adecuadamente la información 
disponible en su proceso de aprendizaje. 
Por ello, se recomienda profundizar la 
investi gación del impacto que las com-
petencias digitales ti enen sobre este 
proceso. Finalmente, es menester que 
los docentes se capaciten en la forma-
ción y desarrollo del aprendizaje estra-
tégico en sus estudiantes, al igual que 
los propios alumnos. Los primeros con 
el objeti vo de adaptarlos a los requeri-
mientos de la educación moderna, y los 
segundos con el propósito de que pue-
dan dirigir sus esfuerzos de aprendizaje 
de manera efi caz y efi ciente. Esto impac-
tará positi vamente no solo sobre sí mis-
mos y sobre sus docentes, sino también 
sobre la sociedad en su conjunto una 
vez termine su proceso de formación y 
se inserten con éxito al mercado laboral.
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