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Prólogo 

 
 

Garantizar la continuidad de la educación durante la pandemia 
por Covid-19 a resultado difícil para los docentes porque, más 
allá de buscar formas de comunicación con los estudiantes, se 
transformó en un aprendizaje continuo para encontrar 
estrategias didácticas acordes a la virtualidad, competencias 
digitales con recursos para motivar al aprendizaje y realizar 
una práctica de la enseñanza distinta a lo vivido en los últimos 
tiempos. El libro recoge un estudio realizado para establecer la 
incidencia de las estrategias didácticas y las competencias 
digitales en la práctica de la enseñanza de los docentes con 
trabajo remoto de Lima. Para el fin antes señalado se efectuó 
una investigación con fundamento en el enfoque cuantitativo 
siendo el alcance de estudio correlacional causal, el método 
hipotético deductivo, diseño no experimental y de tipo 
transversal. La muestra la conformaron 217 docentes a los 
cuales se les aplicó tres instrumentos validados relacionados 
con las variables de estudio. Los resultados muestran que 
existe incidencia de las variables independientes estrategias 
didácticas y las competencias digitales en la variable 
dependiente práctica de la enseñanza, además según los 
resultados de la estimación del parámetro, las competencias 
digitales presentan mayor incidencia en la práctica de la 
enseñanza. 
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Introducción 
La pandemia causada por la Covid 19 originó que el sistema 
educativo optara por el modelo virtual, donde los docentes a 
través del trabajo remoto debían garantizar la continuidad de 
la enseñanza. De acuerdo con las Naciones Unidas (2020) y la 
Unesco (2021), los maestros presentaron dificultades para 
adaptarse a la enseñanza virtual, e inclusive, en Corea, Malasia 
y en África más del 50% de docentes estaban capacitados en 
TIC, sin embargo, la educación a distancia no cumplió con las 
expectativas esperadas. Es así como la pandemia puso en 
evidencia la falta de desarrollo de competencias digitales y 
estrategias didácticas en los docentes para asegurar la 
educación virtual, sumándole a esto otros factores como la 
falta de internet, pobreza y conflictos en algunos países, lo que 
devino en un servicio educativo deficiente. 

Por lo que se refiere en los países de América Latina los 
docentes han recibido capacitación en competencias digitales. 
En el caso de Brasil, Chile, Colombia, México y Argentina más 
del 65% recibieron formación en TIC (OCDE, 2019), pero esto, 
no se evidencia en las estrategias que utiliza el maestro en la 
práctica de la enseñanza virtual. Asimismo, en Chile el 81% de 
docentes envía fichas y tareas con actividades cuyo desarrollo 
depende de la autonomía y responsabilidad del estudiante 
(CEPAL, 2020). Por consiguiente, aun cuando los docentes 
fueron capacitados en herramientas virtuales, existe la falta de 
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estrategias didácticas que permitan utilizarlas en la práctica de 
la enseñanza. 

La situación pandémica en el Perú hizo más evidente las 
deficiencias del sistema educativo, así como las dificultades 
que presentó el nuevo rol que asumió el docente al cual no se 
encontraba preparado (Martínez, 2020). El uso de la 
tecnología y las metodologías de enseñanza para la virtualidad 
solo era dominado por la minoría de profesores lo que 
profundizó la brecha digital en el país (Colás, 2021). Ante esta 
situación, el estado peruano puso en ejecución la estrategia 
Aprendo en casa y la plataforma PerúEduca como 
herramientas para los docentes que necesitaba adaptarse 
rápidamente y de forma obligatoria a la educación remota 
(Benites, 2020). 

En particular, la presente investigación se realizará en los 
colegios de una red educativa del distrito de San Martín de 
Porres de la ciudad de Lima. En estas escuelas debido al 
cambio drástico entre la presencialidad y la virtualidad 
producida por la pandemia, los docentes presentan 
dificultades para elaborar recursos digitales pues deben 
perfeccionar para ello el uso de herramientas Tic. De igual 
modo, se carece de una planificación flexible para la enseñanza 
remota y de estrategias para motivar y acompañar el 
aprendizaje considerando las tendencias tecnológicas. Se 
evidencia, además, que pocos docentes pueden entablar una 
comunicación efectiva y crear el ambiente propicio para el 
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aprendizaje en el aula virtual, asimismo existe limitaciones en 
cuanto a la evaluación formativa y la retroalimentación la cual 
no es efectiva para los estudiantes. 

Si el problema persiste, el docente estará ajeno a las nuevas 
formas de comunicación mediante el uso de herramientas 
tecnológicas siendo difícil que supere las barreras que la 
tecnología y la sociedad del conocimiento imponen en la 
enseñanza remota. Así mismo, el servicio educativo será 
deficiente y la interacción didáctica no cubrirá las expectativas 
del estudiante quien estará limitado a la recepción y envío de 
las actividades escolares. Es necesario recalcar que los 
esquemas de aprendizaje se encuentran evolucionando por lo 
que es sustancial el desarrollo de competencias digitales para 
proyectar nuevas estrategias didácticas acordes a las 
necesidades de aprendizaje de los educandos. 

Ante este panorama, esta investigación tiene como finalidad 
analizar las estrategias didácticas y las competencias digitales 
de los docentes y cómo estas inciden en la práctica pedagógica 
de los docentes de una red educativa. 

La presente investigación plantea la formulación del siguiente 
problema general: ¿Cómo inciden las estrategias didácticas y 
las competencias digitales en la práctica de la enseñanza de los 
docentes con trabajo remoto de Lima- 2021? Siendo los 
problemas específicos los siguientes: ¿Cómo   las   estrategias   
didácticas   y   las   competencias digitales inciden en el 
conocimiento de la materia, la planificación y estrategias de 
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enseñanza, la evaluación, el ambiente de aprendizaje y en la 
comunicación efectiva de los docentes con trabajo remoto? 

La investigación desde el punto de vista epistemológico se 
fundamenta en el paradigma de la sociedad de la información 
y el conocimiento, la cual permite comprender que la práctica 
de la enseñanza a través del uso adecuado de las estrategias 
didácticas y el desarrollo de las competencias digitales 
contribuirá a que el docente incluya de manera eficiente los 
nuevos conocimientos generados por el uso de la tecnología 
que posibilitará la mejora del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. En cuanto a la justificación teórica, las variables 
de investigación estrategias didácticas y práctica de la 
enseñanza se encuentran bajo el enfoque socioformativo (Diaz, 
2011) y la variable competencias digitales sustentada a partir 
del enfoque del conectivismo (Siemens et al., 2020). Así 
mismo, la presente investigación es relevante porque se podrá 
conocer el impacto que ha generado el uso de la tecnología y 
las nuevas estrategias didácticas adoptadas por el docente para 
el trabajo remoto lo cual permitirá conocer la problemática en 
la práctica de la enseñanza. 

En lo que respecta a la justificación metodológica, la 
investigación presenta tres variables de estudio que serán 
medidas por cuestionarios validados a través de juicio de 
expertos; sólo en el caso de la variable práctica de la enseñanza 
el cuestionario está adaptado al contexto del trabajo remoto lo 
que permitirá recoger información precisa sobre la educación 
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no presencial en los diversos colegios los cuales serán parte de 
la investigación. Así mismo este trabajo puede ser considerado 
precedente para otras investigaciones e incluso relacionarlas 
con otros factores que afectan a la variable dependiente. Con 
respecto a la justificación práctica, se plantearán acciones 
específicas de acuerdo con el aporte de la investigación dirigida 
a desarrollar las competencias digitales y las estrategias 
didácticas de los docentes para encaminar la introducción de 
la tecnología de forma eficiente en la enseñanza. 

El objetivo general es establecer la incidencia de las estrategias 
didácticas y las competencias digitales en la práctica de la 
enseñanza de los docentes con trabajo remoto de Lima, 2021. 
Siendo los objetivos específicos los siguientes: Establecer la 
incidencia de las estrategias didácticas y las competencias 
digitales en las dimensiones conocimiento de la materia, 
planificación y estrategias, evaluación, ambiente de 
aprendizaje y comunicación efectiva de los docentes con 
trabajo remoto de Lima-2021. La hipótesis general 
corresponde a: Las estrategias didácticas y las competencias 
digitales inciden en la práctica de la enseñanza de los docentes 
con trabajo remoto de Lima-2021. Las hipótesis específicas 
son las siguientes: Las estrategias didácticas y las 
competencias digitales inciden en el conocimiento de la 
materia, la planificación y estrategias, la evaluación, el 
ambiente de aprendizaje y la comunicación efectiva de los 
docentes con trabajo remoto de Lima-2021. 
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En el Perú se han realizado investigaciones relacionadas con 
las variables de estudio de esta investigación. Siendo la 
finalidad determinar las variables demográficas asociadas a la 
competencias digitales de los docentes peruanos de educación 
básica regular Estrada y Mamani (2021) realizaron una 
investigación de enfoque cuantitativo, de diseño no 
experimental y de tipo correlacional, aplicando el instrumento 
a 202 docentes, donde los resultados indicaron que sólo el 20% 
de los docentes posee las competencias digitales desarrolladas, 
mientras el 52% sólo las tiene parcialmente desarrolladas, se 
concluyó que algunas variables sociodemográficas se asocian 
significativamente a la competencia digital de los docentes, 
sugiriéndose además que el Ministerio de Educación adopte 
medidas para fortalecer las competencias digitales y preparar 
a los docentes para asumir los retos que la tecnología propone. 

Así mismo, Orrios et al. (2020) estableció la relación entre el 
uso de las estrategias didácticas y el logro de los aprendizajes 
en una escuela pública, utilizando para ello un enfoque 
cuantitativo con diseño no experimental- transversal y 
correlacional, donde la muestra estuvo conformada por 6 
docentes y 180 estudiantes, en el cual se obtuvo como 
resultado que el 50% de maestros casi nunca aplican 
estrategias didácticas y el 16.7% lo aplican siempre, se 
concluyó que la mayoría de los docentes desconocen o no 
saben utilizar las estrategias didácticas por lo que no las 
emplean en las sesiones lo que influye negativamente en el 
logro de los aprendizajes de los estudiantes. 



9  

Otro resultado fue el de Benavente et al. (2021) quienes 
demostraron la eficacia de su programa de intervención para 
el desarrollo de competencias digitales, siendo la investigación 
de tipo aplicada, con metodología cuantitativa con diseño 
experimental, en donde participaron 24 docentes de una 
institución educativa pública, como resultado después de la 
aplicación del programa se obtuvo un crecimiento en el 
desarrollo de competencias digitales en los docentes, 
concluyéndose que la formación de los maestros debe ser 
teórico práctico para resolver problemas pedagógicos y seguir 
aprendiendo de forma constante. 

También Holguín et al. (2020) realizaron una investigación de 
nivel descriptivo, correlacional de corte transeccional, en el 
cual se aplicó el instrumento a 1251 docentes nombrados y 
contratados correspondiente al sector público, para analizar la 
relación de competencias digitales, liderazgo distribuido y 
resiliencia docente en el contexto de pandemia, cuyos 
resultados fueron que el 78% de docentes interactúan en 
entornos virtuales de enseñanza aplicando sus competencias 
digitales, se concluye que las variables se han correlacionado 
de forma positiva, además existe la posibilidad que los 
docentes presenten determinados niveles de competencias 
digitales que les ha permitido aplicar estrategias virtuales para 
atender a los estudiantes de forma remota. 

En un trabajo similar Osco et al. (2019) determinaron la 
relación de las competencias digitales y el desarrollo 
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profesional de los docentes, con una muestra de 100 
profesores de una red educativa, con un diseño no 
experimental correlacional causal transversal, como resultado 
existe una correlación entre las variables determinado por el 
Chi cuadrado del 18.499 y con 1 grado de libertad, como 
conclusión se resalta la importancia de capacitar a los docentes 
en el dominio de herramientas tecnológicas básicas elevando 
las competencias digitales lo que genera mayor impacto en el 
desarrollo profesional del docente. 

En referencia a los trabajos previos revisados en el contexto 
internacional se describen los siguientes: teniendo como 
propósito determinar la incidencia que ejercen en el nivel de 
competencias digitales algunos factores inherentes a la función 
docente: sexo, edad, experiencia, etapa educativa y nivel de 
formación, Pozo et al. (2020) realizaron una investigación a 
partir de un enfoque cuantitativo, con diseño descriptivo 
correlacional, aplicando el instrumento a una población 
conformada por 520 profesores, siendo algunos resultados que 
las mujeres presentan mayor disposición a la creación de 
material digital, los hombres resuelven problemas con mayor 
destreza, existe una relación inversamente proporcional entre 
el nivel de competencia digital y la edad, la formación continua 
es directamente proporcional al nivel de competencias 
digitales, como conclusión se determinó que los factores 
inherentes a la práctica educativa inciden significativamente 
en el nivel de competencias digitales de los docentes. 
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Así mismo, Vólquez y Amador (2020) desarrollaron una 
investigación con una muestra de 124 docentes de dos 
instituciones de educación secundaria, utilizando un diseño 
descriptivo analítico transversal para analizar el uso de las TIC 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje y establecer 
estrategias para el desarrollo de competencias digitales 
docentes, cuyos resultados indican que el 47% de los docentes 
necesitan capacitación didáctico-metodológica en 
competencias digitales, 39% en estrategias cognitivas y el 32% 
en instrumentales. Se concluye también, en establecer un plan 
de capacitación priorizando las competencias que obtuvieron 
niveles inferiores. 

Huerlo et al. (2021) realizaron una investigación para 
fomentar las competencias digitales con el fin de mejorar la 
educación virtual en contexto de pandemia, bajo un enfoque 
cuantitativo, diseño cuasi-experimental, descriptivo y 
explicativo, aplicando el instrumento a 35 docentes que 
laboran en una institución educativa en dos momentos, antes 
y después de realizada la propuesta de mejora, obteniendo 
como resultado inicial que el 77.1% de docentes no cuentan con 
las competencias digitales suficientes para responder al 
contexto actual y como resultado final que la mayoría de 
docentes pudo incrementar el dominio de las herramientas 
digitales lo que implicó un avance significativo en cuanto a la 
adquisición de competencias digitales, como conclusión se 
determinó que la propuesta generó un impacto positivo 
logrando fortalecer las competencias digitales de los docentes. 
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Teniendo como objetivo evaluar el desempeño competencial 
de los docentes en escuelas públicas durante la pandemia de 
Covid-19, Picón et al. (2020) realizó un trabajo utilizando un 
diseño experimental descriptivo transeccional, cuya muestra 
la constituye 212 docentes, obteniendo como resultado que el 
44% de docentes consideró apropiado la formación para la 
enseñanza no presencial, el 36% no lo consideró sólido, 
mientras que el 56% se preparó tomando cursos en tecnología 
y el 49% le fue útil para las clases a distancia, como conclusión 
se establece que es necesario hacer una evaluación del impacto 
de los cursos de tecnología y el desarrollo de competencias 
digitales para la mejora del servicio educativo no presencial. 

También Flores et al. (2021) realizaron una investigación para 
determinar el uso de las herramientas digitales en la práctica 
de la enseñanza, el cual estuvo bajo un diseño no experimental 
descriptivo correlacional, teniendo como muestra a 100 
docentes de educación secundaria, como resultados se obtuvo 
que el 39% de los profesores utiliza 20 horas a la semana para 
preparar su clase, mientras que el 12% sólo utiliza 3 horas o 
menos, el 78% utiliza el internet frecuentemente pero solo el 
6% solicita el uso de herramientas tecnológicas a sus 
estudiantes, en conclusión se determinó que el poco uso de las 
herramientas tecnológicas se debe a la falta de competencias 
digitales en los maestros lo que repercute en una práctica de la 
enseñanza deficiente. 

En referencia a la variable estrategias didácticas éstas se 
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definen como las actividades procedimentales que el docente 
realiza para lograr las metas educativas trazadas (Palacios et 
al., 2020), por lo que es necesario planificar estas acciones 
teniendo como objetivo el éxito de los aprendizajes (Montero, 
2018). También las estrategias didácticas son los recursos de 
utilidad que favorecen al docente para transmitir los 
conocimientos y hacerlos comprensibles a los estudiantes, 
aportando elementos de evaluación que permiten valorar los 
resultados del aprendizaje (Castañeda et al., 2019; Bifi et al., 
2020). En consecuencia, las estrategias didácticas son 
importantes para lograr los objetivos de enseñanza y 
aprendizaje en el aula, siendo estas bien pensadas para 
alcanzar los resultados óptimos con aprendizajes 
significativos. 

Las estrategias didácticas se clasifican en estrategias de 
enseñanza, instruccionales, de aprendizaje y de evaluación, 
según el agente que lo realiza (Feo, 2010). Las estrategias de 
enseñanza son los mecanismos que utilizan los profesores para 
desarrollar las competencias en los estudiantes de acuerdo con 
determinadas condiciones que son aplicadas en la práctica de 
la enseñanza (Puello et al., 2020). Las estrategias 
instruccionales son las actuaciones que son creadas por los 
docentes para favorecer el desarrollo de las competencias con 
la finalidad de formar a los estudiantes (Pastor et al., 2020). 
Estos dos tipos de estrategias son pensadas, reflexionadas y 
aplicadas por los docentes en la práctica de la enseñanza de 
acuerdo con ciertas condiciones de contexto y características 
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de los estudiantes. 

Las estrategias de aprendizaje se refieren al conjunto de 
acciones que realiza el estudiante de forma consciente, 
organizada e intencional para conseguir el propósito de 
aprendizaje (Jerónimo et al., 2020). Las estrategias de 
evaluación son las habilidades que muestra el docente para 
identificar necesidades y potencialidades de los estudiantes en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que implica una 
valoración que no sólo recae en el alumno sino también en la 
práctica del docente (Mazo et al., 2018). Estas estrategias 
servirán a los docentes para tomar decisiones oportunas en 
concordancia con la información recogida para reforzar el 
aprendizaje y brindar la retroalimentación necesaria a los 
estudiantes. 

Esta variable se encuentra bajo el enfoque socioformativo que 
busca la formación integral de los estudiantes proponiendo 
para ellos proyectos educativos retadores acordes a su 
realidad, lo que implica el desarrollo del pensamiento 
complejo, el trabajo cooperativo y colaborativo además del 
sentido ético como fundamento de vida (Tobón, 2005). Es 
importante el papel que desarrolla el docente como facilitador 
y guía en estos tipos de proyectos interdisciplinarios quienes 
son los que deben de buscar las estrategias didácticas más 
adecuadas que movilicen todas las competencias adquiridas 
orientadas al logro de los aprendizajes. 

El enfoque socioformativo posee sus bases en el pensamiento 
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complejo propuesto por Morin (2000), el currículo 
sociocognitivo complejo propiciado por Tobón (2011), la teoría 
de la inteligencia emocional de Daniel Goleman (1995), la 
teoría de las inteligencias múltiples de Garner (1983), la teoría 
sociocultura de Vygotsky (1978) entre otros aportes de 
psicólogos y educadores, por ello este enfoque orienta los 
procesos educativos a la formación de personas en un contexto 
social, actual y real (Ramírez, 2020). El fundamento filosófico 
de las estrategias didácticas se basa en el método dialéctico 
materialista, siendo la educación concebida como un 
fenómeno histórico y social, en la cual el sujeto es educado bajo 
condiciones concretas, según el contexto donde se desenvuelve 
dicho sujeto (Hernández et al., 2013). 

Las dimensiones que corresponden la variable estrategias 
didácticas son las siguientes: Problematización, la cual se basa 
en situaciones que presenta el docente donde propone retos o 
desafíos del contexto del estudiante, considerando sus 
intereses y expectativas (Palacios, 2020). Así mismo, la 
problematización también está considerada como estrategia 
de enseñanza y aprendizaje cuya finalidad es motivar al 
estudiante, pues al generarle un problema se detiene a 
reflexionar y examinar los eventos para generar alternativas de 
solución y establecer sus conclusiones ante sus hallazgos 
(Mendes y Da Silva, 2018). Por lo tanto, problematizar implica 
más allá de generar un problema, sino busca que el estudiante 
asuma una postura reflexiva frente a los sucesos del problema 
y busque las soluciones más pertinentes para resolver el reto. 
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La dimensión propósito, implica que el docente informará de 
manera oportuna las competencias, capacidades y 
desempeños que debe alcanzar el estudiante en la sesión de 
aprendizaje, también las actividades y los criterios de 
evaluación (Palacios, 2020). Es en este momento donde se da 
a conocer la finalidad educativa y lo que significará este 
aprendizaje para la vida del estudiante (Roque, 2020). De ahí 
la importancia de este momento para fijar los objetivos de 
aprendizaje que guiarán el desarrollo de las actividades en el 
transcurso de la sesión de clase. 

La dimensión motivación, la cual hace que el estudiante se 
mantenga interesando en el aprendizaje y perseverar por 
alcanzar los aprendizajes deseados (Palacios, 2020). La 
motivación parte de cómo el docente propone el desafío al 
estudiante, si se les reta de manera correcta el deseo de 
aprender será mayor y permanecerá interesado en todo el 
proceso de aprendizaje (Voskamp et al., 2020) Son 
importantes las estrategias didácticas que utiliza el docente 
para motivar la participación de los estudiantes en el aula e 
involucrarlos activamente en el proceso de aprendizaje (Roy, 
2019), esto supone desarrollar en ellos actitudes positivas 
frente a los retos poniendo en práctica sus habilidades y 
persistiendo en la búsqueda de llegar a la meta propuesta. 

La dimensión saberes previos son los conocimientos que 
servirán para lograr el aprendizaje significativo. Estos 
conocimientos se vincularán con los saberes próximos siendo 
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muy relevantes para la planificación de la programación 
curricular (Palacios, 2020). La activación de los saberes 
previos posibilita la construcción de los nuevos conocimientos, 
así mismo se utilizan como parámetros para identificar las 
dificultades de aprendizaje del estudiante (Hasanuddin, 
2020). Para el docente este tipo de conocimiento es 
importante porque permite relacionar lo que los estudiantes 
conocen con los próximos aprendizajes y buscar estrategias 
que ayuden a este proceso de adquisición del nuevo 
conocimiento. 

La dimensión gestión y acompañamiento del aprendizaje está 
orientada a generar conocimiento a partir de estrategias 
durante el proceso de enseñanza aprendizaje lo que permitirá 
la interacción efectiva entre el docente y el estudiante 
(Palacios, 2020). Así mismo, este momento será aprovechado 
por el docente para desarrollar la capacidad de reflexión crítica 
y analítica del estudiante en la construcción del conocimiento 
(Roque, 2020). De ahí que, a partir de estrategias apropiadas 
el docente tiene la posibilidad de desarrollar en el estudiante 
el sentido de autonomía y de autorregulación lo que le 
permitirá realizar acciones efectivas para la apropiación del 
conocimiento convertido en aprendizaje. 

La dimensión aplicación o transferencia de la información, es 
cuando el estudiante moviliza y aplica sus capacidades en 
situaciones nuevas (Palacios, 2020). Para enseñar a transferir 
es indispensable contar con dos técnicas, simplificación y 
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estandarización; la primera elimina la información irrelevante 
y la segunda enfatizaría en la creación de estrategias para 
optimizar el procesamiento de la información (González, 
2019). En consecuencia, no sólo es proponer actividades al 
estudiante para aplicar lo aprendido, sino enseñar a movilizar 
sus capacidades para que pueda recordar conocimientos, 
aplicar habilidades y de esta manera transferir el aprendizaje 
de forma creativa para enfrentar problemas en la vida real. 

La dimensión evaluación se refiere a la recolección de 
evidencias con el fin de conocer sobre los progresos de 
aprendizaje de los estudiantes realizando así las 
modificaciones necesarias en favor de la educación (Palacios, 
2020). La evaluación se relaciona directamente con las 
estrategias utilizadas por el docente y los resultados de 
aprendizaje obtenidos por el estudiante, de ello la 
retroalimentación es muy importante para mejorar los 
procesos educativos (Suyitno, 2019). Es en este momento 
donde el docente da a conocer los criterios de evaluación que 
son construidos a partir de cómo se aplican los conocimientos 
adquiridos en la vida cotidiana del estudiante. 

Las estrategias didácticas son importantes porque ayudan a 
que se cumplan los propósitos de aprendizaje que se plantean 
en la práctica de la enseñanza de acuerdo con el contexto, 
además propician la formación de los estudiantes por ello son 
el soporte de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Asimismo, es a través de las estrategias didácticas que se 
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realiza la interacción entre el docente y el estudiante lo que 
facilita la transferencia de conocimiento y el desarrollo de las 
diversas competencias. Por ello el uso de estrategias didácticas 
en la práctica de la enseñanza está directamente relacionada 
con la experticia, creatividad y capacidad reflexiva del docente. 

En cuanto a la variable competencias digitales estas se 
entienden como el uso seguro, creativo y de forma crítica de las 
tecnologías de información y comunicación en los diferentes 
ámbitos en los cuales se desarrolla el ser humano (Tourón et 
al., 2018). También, se determina como aquella competencia 
que los maestros deben adquirir para utilizar eficientemente 
los recursos digitales en la práctica de la enseñanza 
(Bashkireva, 2020). En definitiva, las competencias digitales 
propician el uso de las herramientas y recursos tecnológicos de 
forma pedagógica con el fin de resolver situaciones que ayuden 
a los docentes a facilitar el aprendizaje. 

El docente que posee la capacidad de combinar los 
conocimientos tecnológicos, pedagógicos y los contenidos para 
hacer uso de los recursos digitales podrá mejorar los 
resultados de su curso o área (Falloon, 2020). Así mismo tiene 
la posibilidad de incrementar las competencias digitales de los 
estudiantes, orientándolos a utilizarlas de forma productiva y 
permanente (Lucas et al., 2020), de ahí la importancia que 
tiene la formación de los docentes en recursos tecnológicos 
para transmitir y mejorar el aprendizaje de los alumnos 
(Thorvaldsen y Madsen, 2020). Por lo tanto, es imprescindible 
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que los docentes desarrollen sus competencias digitales para 
ofrecer un mejor servicio educativo para sus estudiantes. 

El enfoque en la cual se sustenta la variable competencias 
digitales es el conectivismo, cuya idea está centrada en que el 
conocimiento está distribuido a través de redes 
interconectadas donde la información circula y se renueva 
continuamente (Siemens et al., 2020) de este modo el sujeto 
cuando navega en internet utilizando los medios tecnológicos 
se predispone al aprendizaje de forma constante en la web 
(Sordo, 2019). Si se pone en práctica el conectivismo de forma 
racional y organizada, empleando los recursos tecnológicos 
como medios para conseguir la información, facilitará a los 
estudiantes vincularse a diferentes fuentes en la web para 
adquirir el conocimiento deseado (Delgado et al., 2019). En 
definitiva, el enfoque conectivista sitúa al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje, siendo el responsable de 
realizar las conexiones necesarias para la adquisición del 
conocimiento en ambientes virtuales donde su participación 
involucre el pensamiento crítico y reflexivo. 

El paradigma del aprendizaje ubicuo se encuentra relacionado 
con las competencias digitales el cual sugiere la formación del 
usuario para la interacción permanente y desde cualquier 
lugar, por medio de dispositivos móviles u ordenadores (Peña 
y Escudero, 2020). Por consiguiente, el docente debe de 
utilizar estrategias formativas para el intercambio de 
conocimiento a partir de ambientes virtuales donde emplee las 
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oportunidades que la web ofrece para extenderse más allá de 
las aulas de la escuela. 

La fundamentación filosófica de esta variable parte de la 
innovación tecnológica como un proceso que se encuentra 
presente en nuestras vidas diariamente el cual debe ser 
repensado y enfocado hacia la investigación del desarrollo e 
innovación de tal manera que se pueda fortalecer las 
competencias digitales tanto del docente como del estudiante 
(Ruano, 2020), por ello es importante sostener un diálogo 
teórico, metodológico y epistemológico para integrar los 
procesos y fenómenos interdependientes que ya son parte del 
contexto de las instituciones educativas. 

Las dimensiones de la variable competencias digitales son las 
siguientes: Información y alfabetización informacional, la cual 
organiza, almacena y analiza la información en formato digital 
evaluando su importancia y la finalidad (Tourón et al., 2018). 
Además, proporciona la capacidad para evaluar de forma 
crítica la confiabilidad de las fuentes de información (Karim et 
al., 2021), brinda además la posibilidad de operar accesos 
informáticos permitiendo que eventualmente el usuario se 
apropie del conocimiento (Yazon et al., 2019; Hollister, 2020). 
Por lo cual, es importante desarrollar competencias para 
gestionar información veraz y confiable optimizándola con 
fines diversos. 

La dimensión comunicación y colaboración se refiere a la 
interacción comunicativa en los entornos virtuales, uso de 
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recursos colaborativos, participación en comunidades 
virtuales, entre otros (Tourón et al., 2018). Los contenidos e-
learnig fortalecen la comunicación y colaboración haciendo 
que los aprendizajes sean más significativos (Setyaningsih et 
al., 2020), también el compartir información, datos y 
contenidos implica prestar atención a los principios éticos, 
pues al publicar información de una persona se debe tener en 
cuenta que su identidad digital está ligada a una vida personal 
fuera del internet (Çebi y Reisoğlu, 2020). Por consiguiente, el 
uso de los recursos que nos ofrece el internet para la 
comunicación y colaboración si bien favorece a la interrelación 
entre las personas y las comunidades digitales, implica un 
conjunto de normas éticas que deben ser tomadas en cuenta 
en el momento de conectar y colaborar con otras personas. 

La dimensión creación de contenido digital se refiere a la 
producción multimedia y de programación, respetando la 
propiedad intelectual y las licencias de uso (Tourón et al., 
2018). Implica, además saber modificar y mejorar la 
información, construir grupos de sentencias comprensibles a 
un sistema informático y el manejo de diferentes formatos 
digitales (Ivus et al., 2021). La creación de contenido digital 
debe responder a los desafíos y a la complejidad de la era 
digital, siendo esta respuesta de forma creativa, inclusiva, 
innovadora y proactiva (Cappuccio y Compagno, 2021). Es por 
esto que, el docente pone en juego su capacidad crítica al 
discriminar aquella información que no es útil y transformarla, 
así como su capacidad creativa en todas sus formas para 
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generar contenido útil, variado y acorde con los objetivos de 
aprendizaje respetando la propiedad intelectual. 

La dimensión de seguridad implica la utilización de métodos 
de protección de la privacidad, el conocimiento de técnicas y la 
implementación de programas para contrarrestar las 
violaciones a la seguridad de la información (Bogdanovskaya, 
et al., 2020). Para ello la protección de los datos personales es 
una necesidad que toda persona debe asumir con 
responsabilidad, tomando medidas de seguridad y haciendo 
uso mesurable de las tecnologías digitales (Heuling y Wild, 
2021). Prevenir el robo de la información a través de 
procedimientos de seguridad es esencial para evitar exponer 
los datos personales y evitar riesgos innecesarios, por ello 
conviene resguardar la información sensible a través de 
herramientas digitales que aseguren la confidencialidad y la 
privacidad. 

En cuanto a la dimensión resolución de problemas, 
corresponde a tomar decisiones en cuanto al uso de las 
herramientas digitales para resolver problemas técnicos, 
digitales o aplicarlas para satisfacer alguna necesidad con 
respecto a la competencia digital (Tourón et al., 2018). 
También esta dimensión incluye la identificación de 
situaciones problemáticas en entornos digitales y el uso de 
herramientas para innovar ciertos procesos que permitan estar 
acordes con la evolución tecnológica (Sciumbata, 2020), razón 
por la cual el docente debe de estar preparado para solucionar 
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cualquier inconveniente lógico o técnico que se le pueda 
presentar durante la sesión de clase. 

En cuanto a la importancia de las competencias digitales 
docentes se observa que el avance de la tecnología y el contexto 
exige una orientación de la práctica de la enseñanza al uso de 
las herramientas digitales (Castro y Artavia, 2020), lo que 
demanda el manejo eficiente, seguro y crítico de estos recursos 
tecnológicos para responder a los desafíos de la sociedad 
digital (Cabero et al., 2021). Así mismo, la integridad de los 
datos de los sistemas digitales es de suma relevancia (Zhu y 
Andersen, 2021), así como también la contextualización del 
uso de las herramientas TIC que favorezcan la toma de 
decisiones y promuevan la inclusión y la igualdad en el aula 
(Moltudal et al., 2019). Por lo tanto, queda resaltar que los 
docentes deben ser competentes digitales, críticos y reflexivos 
con su práctica pedagógica con el fin de responder a las 
exigencias educativas de los estudiantes y las mejoras de los 
aprendizajes. 

En cuanto a la variable práctica de la enseñanza es la relación 
que se establece entre el educador y el educando, centrándose 
esta en el proceso de enseñanza en un escenario diverso que 
sirva de motivación para el aprendizaje (Akram y Zepeda, 
2015), también se refiere al conjunto de acciones empleadas 
por el docente para transmitir el conocimiento a través de 
metodologías apoyadas en las TIC favoreciendo el desarrollo 
de competencias (Arreola et al., 2019). El desarrollo de una 
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buena práctica de la enseñanza requiere de una profunda 
reflexión, en donde las herramientas tecnológicas, el trabajo 
colaborativo y el programa curricular confluyen para 
focalizarse en el mejoramiento del proceso de enseñanza- 
aprendizaje y la innovación educativa. La variable práctica de 
la enseñanza se desarrolla bajo el enfoque socioformativo 
considerado los aportes de la teoría del pensamiento complejo 
de Morin (2000); este enfoque, busca la transformación de las 
prácticas de formación en diferentes entornos ya sean 
educativos o sociales, mediante la colaboración y proyectos de 
índole transversal (Begazo, 2020). En este enfoque se plantea 
el concepto de evaluación socioformativa (Tobón, 2015), por lo 
cual se busca que el estudiante desarrolle su potencial 
formándose integralmente a partir de la retroalimentación 
constante generada por el docente, la cual debe ser continua y 
oportuna. 

Esta variable desde el punto de vista filosófico y 
epistemológico utiliza la razón y la vocación crítica para 
obtener un conocimiento definido. La práctica de la enseñanza 
busca una utilidad para el ente que es parte del proceso 
pedagógico, pues este acto constituye una acción intencionada 
y articulada siendo la finalidad educar (Martínez et al., 2011). 

En cuanto a las dimensiones de la variable práctica de la 
enseñanza corresponde a las siguientes: La dimensión 
conocimiento de la materia, en el cual el maestro demuestra su 
conocimiento del área y sus habilidades con respecto a la 
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materia que imparte (Akram y Zepeda, 2015); también esta 
dimensión está considerada como la organización de los 
contenidos del área o la materia específica la cual se la 
constituye el conocimiento académico y el que se adquiere a 
través de la práctica de la profesión (Cardona, 2020). Es así 
como el maestro para transforma todo el conocimiento 
adquirido en un conocimiento comprensible a los estudiantes 
tiene en cuenta los estilos de aprendizaje, el currículo y el 
contexto de estudio. 

La dimensión planificación y estrategia de enseñanza en la cual 
el maestro utiliza diversas estrategias para mantener el interés 
y la concentración en el aprendizaje (Akram y Zepeda, 2015). 
Así mismo, en esta dimensión se busca la interrelación de los 
elementos que intervienen en el proceso de enseñanza como 
son el tiempo, secuencia, contenidos, recursos y finalmente la 
evaluación (Bernate et al., 2020). Cabe resaltar la importancia 
de la integración de recursos y métodos digitales con el fin de 
promover el aprendizaje colaborativo y la autorregulación 
(Ghomi y Redecker, 2019), de modo que esté orientado a los 
procesos de cada actividad que tenga como meta el desarrollo 
de las capacidades del estudiante. 

La dimensión evaluación permite obtener información sobre 
el progreso de los estudiantes y acompañar en el proceso de 
aprendizaje (Akram y Zepeda, 2015). Una evaluación 
formativa de calidad asegura una retroalimentación que 
empodere a los estudiantes (Selvaraj y Azman, 2020) y los 



27  

prepare para avanzar hacia los aprendizajes esperados 
(Bernate et al., 2020) de modo que les permita reconocer sus 
fortalezas o dificultades proyectándolos a mejorar 
sustancialmente en su proceso educativo. 

En la dimensión ambiente de aprendizaje el docente 
proporciona un entorno positivo, con una comunicación 
efectiva y abierta, donde se manifieste una interacción 
respetuosa entre estudiantes y el maestro (Akram y Zepeda, 
2015). En el trabajo remoto los docentes utilizan los espacios 
virtuales para realizar la enseñanza y generar aprendizajes, en 
estos ambientes la construcción se realiza de manera colectiva 
y se fortalece la colaboración en la virtualidad (Vásquez y 
Delgado, 2021). Así mismo, los entornos de aprendizaje deben 
de motivar y para ello es importante adaptarlas a las 
necesidades de los estudiantes (Raufelder y Kulakow, 2021), es 
así que se debe de brindar la oportunidad de adaptación y 
fortalecer la autoevaluación y retroalimentación para que los 
estudiantes alcancen los objetivos de aprendizaje sobre todo 
en el aprendizaje remoto. 

La dimensión comunicación efectiva, que nos habla sobre la 
escucha activa, el uso de un lenguaje estándar y responder a las 
inquietudes de los estudiantes de manera cordial, 
manteniendo la comunicación no sólo con el estudiante sino 
también con la familia (Akram y Zepeda, 2015). También, se 
habla de comunicación efectiva cuando existe confianza, 
respeto y motivación entre el estudiante y el docente, y ésta 
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toma carácter formativo hacia el aprendizaje (Bernate et al., 
2020). Cómo resultado a partir de una comunicación efectiva, 
obtendremos estudiantes identificados con su formación, con 
capacidad de escucha y participación en el aula, sea virtual o 
presencial, pero donde puedan sentirse acogidos y respetados. 

La importancia de la práctica de la enseñanza reside en el 
actuar y el quehacer del docente en las aulas virtuales para 
lograr la formación integral del estudiante (Martínez et al., 
2019), conocer las características de los conocimientos, tareas 
y actividades para encontrar formas de mejora permanente 
para el proceso educativo (Moreno et al., 2020). Así mismo, es 
relevante porque el docente centra su quehacer pedagógico en 
el estudiante con el fin de potenciar habilidades que permitan 
lograr las metas educativas aprendizajes deseados (Kanwal, 
2020), en conclusión las actividades que realiza el docente 
parten de una planificación, de las necesidades educativas de 
los aprendices, de la habilidad de gestionar el aula y la 
motivación que debe primar en toda la sesión para que la 
relación estudiante-profesor pueda producir los aprendizajes 
deseados. 
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Tabla 1. Niveles de las dimensiones de la variable 
estrategias didácticas 

 

Niveles 
Problematiza

ción Propósito Motivación Saberes 
Previos 

Gestión 
acompañami

ento 
Aplicación 

Transferencia Evaluación 

f % f % f % f % f % f % f % 

Bajo 11 5,1 14 6,5 19 8,8 20 9,2 15 6,9 22 10,1 31 14,3 

Medio 131 60,4 126 58,1 138 63,6 127 58,5 103 47,5 88 40,6 108 49,8 

Alto 75 34,6 77 35,5 60 27,6 70 32,3 99 45,6 107 49,3 78 35,9 

Total 217 100 217 100 217 100 217 100 217 100 217 100 217 100 

 
 
 

 
En la tabla 1, en cuanto a la problematización, los docentes 
presentaron en 5.1% un nivel bajo, el 60.4% presentaron nivel 
medio y 34.6% presentaron nivel alto; en cuanto al propósito 
el 6.5% presentó nivel bajo, el 58.1% presentó nivel medio y el 
35.5% evidenció un nivel alto. Con respecto a la motivación, el 
8.8% presentó nivel bajo, el 63.6% de docentes mostró un nivel 
medio y el 27.6% un nivel alto. En relación con el recojo de 
saberes previos, el 9.2% presentó nivel bajo, el 58.5% presentó 
nivel medio y el 32.3% mostró un nivel alto. En cuanto a la 
gestión del acompañamiento, el 6.9% de maestros evidenció 
un nivel bajo, el 47.5% presentó nivel medio y el 45.6% 
presentó nivel alto. En lo que respecta a la aplicación de la 
transferencia, el 10.1% presentó nivel bajo, el 40.6% nivel 
medio y el 49.3% presentó nivel alto y en cuanto a la 
evaluación, el 14.3% de maestros presentó un nivel bajo, el 
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49.8% evidenció un nivel medio y el 35.9% presentó nivel alto. 
 

Tabla 2. Niveles de las competencias digitales 
 
 
 
 
 

Válido 
 
 
 
 
 

La tabla 2 muestra que el 28.1% evidenció un nivel básico, el 
71.4% presentaron nivel intermedio y el 0.5% mostraron nivel 
avanzado de competencias digitales. 

 

Tabla 3. Niveles de las dimensiones de la variable competencias 
digitales 

 

Niveles 
Información 

Alfabetización 
Comunicación 
colaborativa 

Contenido 
digital Seguridad Resolución de 

problemas 
f % f % f % f % f % 

Básico 91 41,9 101 46,5 76 35,0 94 43,3 99 45,6 
Intermedi

o 125 57,6 115 53,0 140 64,5 121 55,8 116 53,5 

Avanzado 1 ,5 1 ,5 1 ,5 2 ,9 2 ,9 

Total 217 100 217 100 217 100 217 100 217 100 

 
En la tabla 3, en cuanto a la información y alfabetización, el 
41.9% de docentes presentaron un nivel básico, el 57.6% 
evidenció un nivel intermedio y el 0.5% un nivel avanzado. En 

 Frecuencia Porcentaje 

Básico 61 28,1 

Intermedio 155 71,4 

Avanzado 1 ,5 

Total 217 100,0 
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relación con la comunicación colaborativa, el 46.5% de 
docentes presentaron un nivel básico, el 53% evidenció un 
nivel intermedio y el 0.5% un nivel avanzado. En relación con 
el contenido digital, el 35% de docentes presentaron un nivel 
básico, el 64.5% un nivel intermedio y el 0.5% un nivel 
avanzado. En cuanto a la seguridad, el 43.3% de maestros 
evidenciaron un nivel básico, el 55.8% presentaron un nivel 
intermedio y el 0.9% mostraron nivel avanzado y en cuanto a 
la resolución de problemas, el 45.6% de docentes presentaron 
un nivel básico, el 53.5% un nivel intermedio y el 0.9% un nivel 
avanzado. 

 
Tabla 4. Niveles de la práctica de la enseñanza 

 
 
 
 
 

Válido 
 
 
 

En la tabla 4, los docentes muestran un nivel bajo del 6%, el 
47.9% un nivel medio y el 46.1% un nivel alto de práctica de  la 
enseñanza. 

 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 13 6,0 

Medio 104 47,9 
Alto 100 46,1 
Total 217 100,0 
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Tabla 5. Niveles de las dimensiones de la variable 
práctica de la enseñanza 

 

Niveles Conocimiento 
Planificación 
y estrategias 
de enseñanza 

Evaluación Ambiente de 
aprendizaje 

Comunica 
efectiva 

f % f % f % f % f % 

Bajo 7 3,2 25 11,5 15 6,9 16 7,4 14 6,5 

Medio 113 52,1 111 51,2 107 49,3 105 48,4 103 47,5 

Alto 97 44,7 81 37,3 95 43,8 96 44,2 100 46,1 

Total 217 100,0 217 100,0 217 100,0 217 100,0 217 100,0 

 
 

En la tabla 5, en cuanto al conocimiento, los docentes 
presentaron un 3.2% de nivel bajo, el 52.1% de nivel medio y el 
44.7% de nivel alto; con relación a la planificación y estrategias 
de enseñanza, los docentes presentaron un 11.5% de nivel bajo, 
el 51.2% de nivel medio y el 37.3% presentó nivel alto. En 
cuanto a la evaluación, los docentes mostraron un 6.9% de 
nivel bajo, el 49.3% de nivel medio y el 43.8% presentó nivel 
alto. Con respecto al ambiente de aprendizaje en la enseñanza, 
los docentes evidenciaron un 7.4% de nivel bajo, el 48.4% de 
nivel medio y el 44.2% presentó nivel alto y en relación de la 
comunicación efectiva en la enseñanza, los docentes 
presentaron un 6.5% de nivel bajo, el 47.5% de nivel medio y 
el 46.1% presentó nivel alto. 
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A partir de los resultados obtenidos en la investigación y en 
referencia a la hipótesis general se halló que, las estrategias 
didácticas y las competencias digitales inciden en la práctica 
de la enseñanza de los docentes con trabajo remoto de Lima, 
debido al valor de Pseudo R2 de Nagelkerke (0,885) el cual 
expresó la dependencia en porcentaje de las variables, 
explicando en 88.5% de incidencia de las variables 
independientes (estrategias didácticas y las competencias 
digitales) en la variable dependiente prácticas de la enseñanza. 

Así mismo, los resultados de la estimación del parámetro, 
expresó que las competencias digitales inciden con mayor 
intensidad en las prácticas de enseñanza (Wald=392,525; 
p=0,000<0,05). Esto se debe al contexto de pandemia 
generada por el Covid-19 que ha puesto de manifiesto la falta 
de habilidades digitales en los docentes lo que ha dificultado la 
comunicación con sus estudiantes teniendo como 
consecuencia el bajo nivel de desarrollo de los procesos 
pedagógicos en la práctica de la enseñanza. 

De lo expuesto anteriormente, se coincide con Osco et al. 
(2019) quienes determinaron en una investigación la relación 
entre las competencias digitales y el desarrollo profesional de 
los docentes, concluyendo la importancia de capacitar a los 
docentes en el dominio de herramientas tecnológicas para 
generar mayor impacto en el desarrollo profesional del 
docente y por ende la mejora de la práctica de la enseñanza. En 
relación con el nivel de las estrategias didácticas, los docentes 
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presentaron en 5.5% un nivel bajo, el 51.6% presentaron nivel 
medio y 42.9% evidenciaron nivel alto. Estos resultados 
coinciden con lo manifestado por Orrios (2020) quien 
estableció la relación entre el uso de las estrategias didácticas 
y el logro de los aprendizajes, encontrando un alto índice de 
correlación entre las  variables concluyéndose que los docentes 
desconocen el uso apropiado de las estrategias didácticas, 
siendo muy poco empleadas en las sesiones lo que influye 
negativamente en el logro de los aprendizajes. 

En cuanto al nivel de la variable competencias digitales, el 
28.1% evidenció un nivel básico, el 71.4% presentaron nivel 
intermedio y el 0.5% mostraron nivel avanzado, coincidiendo 
con las Naciones Unidas (2020) y la Unesco (2021) donde se 
manifiesta que los maestros presentaron dificultades para 
adaptarse a la enseñanza virtual, e inclusive, en Corea, Malasia 
y en África más del 50% de docentes estaban capacitados en 
TIC, sin embargo, la educación a distancia no cumplió con las 
expectativas esperadas. Es así como contexto evidenció la falta 
de desarrollo de competencias digitales y estrategias didácticas 
en los docentes, sumándole a esto otros factores como la falta 
de internet, pobreza y conflictos en algunos países, lo que 
devino en un servicio educativo deficiente. Por consiguiente, 
aun cuando los docentes fueron capacitados en el dominio de 
herramientas tecnológicas, existe la falta de estrategias 
didácticas que permitan utilizarlas en la práctica de la 
enseñanza. 
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También se coincide con Estrada y Mamani (2021), quienes 
realizaron un estudio de investigación, obteniéndose como 
resultado que sólo el 20% de los docentes posee competencias 
digitales, mientras el 52% sólo las tiene parcialmente 
desarrolladas, se concluyó que algunas variables 
sociodemográficas se asocian significativamente a la 
competencia digital de los docentes, sugiriéndose además que 
el Ministerio de Educación adopte medidas para fortalecer las 
competencias digitales haciendo posible la mejora en el 
servicio educativo. 

Así mismo, Pozo et al. (2020) realizaron una investigación 
obteniendo como resultado que existe una relación 
inversamente proporcional entre el nivel de competencias 
digitales y la edad, así como también existe una relación 
directamente proporcional entre la formación continua y las 
competencias digitales, concluyéndose que los factores 
inherentes a la práctica educativa inciden significativamente 
en el nivel de competencias digitales en los docentes. Al mismo 
tiempo, Vólquez y Amador (2020) indicaron la importancia 
del uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje y 
establecieron estrategias para el desarrollo de competencias 
digitales docentes; dentro de los resultados se obtuvo que el 
47% de los docentes necesitan capacitación didáctico-
metodológica en competencias digitales, 39% en estrategias 
cognitivas y el 32% en instrumentales. Se concluyó establecer 
un plan de capacitación priorizando las competencias que 
obtuvieron niveles inferiores. 
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Picón et al. (2020) también obtuvieron como resultado que el 
44% de docentes consideró apropiado la formación para la 
enseñanza no presencial, el 36% no lo consideró sólido, 
mientras que el 56% se preparó tomando cursos en tecnología 
y el 49% le fue útil para las clases a distancia; como conclusión 
se establece que es necesario hacer una evaluación del impacto 
de los cursos de tecnología y el desarrollo de competencias 
digitales para la mejora del servicio educativo no presencial. 
Así mismo, Flores et al. (2021) obtuvieron como resultado de 
su investigación que el 39% de los profesores utiliza 20 horas 
a la semana para preparar su clase, mientras que el 12% sólo 
utiliza 3 horas o menos, el 78% utiliza el internet 
frecuentemente pero solo el 6% solicita dentro de sus 
actividades de aprendizaje el uso de herramientas tecnológicas 
a sus estudiantes. Se concluye que el poco uso de las 
herramientas digitales corresponde a la falta de competencias 
digitales en los maestros lo que repercute en la práctica de la 
enseñanza deficiente. 

Es importante continuar con las capacitaciones y al respecto, 
Benavente et al. (2021) obtuvieron como resultado un 
crecimiento importante en el desarrollo de competencias 
digitales después de aplicado un programa de intervención 
concluyéndose que la formación de los maestros debe ser 
teórico práctico para resolver problemas pedagógicos y seguir 
aprendiendo de forma constante. En cambio, se difiere con la 
investigación realizada por Holguín et al. (2020) quienes 
concluyeron que los docentes de las ciudades estudiadas 
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presentan cierto nivel de desarrollo de competencias digitales 
lo que les permitió aplicar estrategias virtuales en el trabajo 
remoto para atender a los estudiantes de forma remota. 

Del mismo modo, Huerlo et al. (2021) obtuvieron como 
resultado un avance significativo en cuanto a la adquisición de 
competencias digitales después de la propuesta de mejora 
aplicada, como conclusión señalaron que se logró un impacto 
positivo al fortalecer las competencias digitales de los 
docentes. 

En relación con la variable práctica de la enseñanza los 
docentes muestran un nivel bajo del 6%, el 47.9% un nivel 
medio y el 46.1% un nivel alto. Al respecto, la OCDE (2019) 
manifiesta que en los países de América Latina 
específicamente en Brasil, Chile, Colombia, México y 
Argentina más del 65% de los docentes recibieron formación 
en TIC, pero esto, no se evidencia en las estrategias que utiliza 
el maestro en la práctica de la enseñanza virtual. En el Perú 
también se han realizado capacitaciones a través de la 
plataforma PerúEduca con la intención de encaminar la 
práctica pedagógica mediante el fortalecimiento de las 
capacidades digitales de los docentes; sin embargo, no ha sido 
suficiente ni se han realizado con efectividad. Así mismo, si el 
servicio educativo continúa siendo deficiente entonces la 
interacción didáctica no cubrirá las expectativas del 
estudiante, quien estará limitado a la recepción y envío de las 
actividades escolares. Es necesario recalcar que los esquemas 
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de aprendizaje se encuentran evolucionando por lo que es 
sustancial el desarrollo de nuevas estrategias didácticas 
acordes a las necesidades de aprendizaje de los educandos. 

En cuanto a la primera hipótesis específica se halló que, las 
estrategias didácticas y las competencias digitales inciden en 
el conocimiento de la materia de los docentes con trabajo 
remoto de Lima, debido al valor de Pseudo R2 de Nagelkerke 
(0,867), el cual expresó la dependencia en porcentaje de las 
variables, explicando en 86.7% de incidencia de las variables 
independientes (estrategias didácticas y las competencias 
digitales) en la dimensión conocimiento de la materia. Este 
resultado se fundamentada teóricamente por Mosquera et al. 
(2021) quien señala que el docente pone en práctica sus 
conocimientos de la materia de la mano con las estrategias 
didácticas específicas para impartirla. Este conocimiento 
como lo menciona Akram Zepeda (2015) y Cardona (2020), 
corresponde al conocimiento que demuestra el maestro de su 
área o asignatura, la cual constituye el conocimiento 
académico y el conocimiento que se adquiere a través de la 
práctica de la profesión. En cuanto a la segunda hipótesis 
específica se halló que, las estrategias didácticas y las 
competencias digitales inciden en la planificación y estrategias 
de enseñanza de los docentes con trabajo remoto de Lima, 
debido al valor de Pseudo R2 de Nagelkerke (0,718), expresó 
la dependencia en porcentaje de las variables, explicando en 
71.8% de incidencia de las variables independientes 
(estrategias didácticas y las competencias digitales) en la 
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dimensión planificación y estrategias de enseñanza. En ese 
sentido, Chong y Marcillo (2020) señalan la importancia de 
utilizar estrategias didácticas innovadoras combinado con el 
uso de tecnología mediante una planificación sistemática, 
flexible y contextualizada para los estudiantes. Así mismo, 
Bernate (2020) menciona que esta dimensión busca la 
interrelación de los elementos que intervienen en el proceso de 
enseñanza como son el tiempo, secuencia, contenidos, 
recursos y finalmente la evaluación. Estos conceptos son 
reforzados por Ghomi y Redecker (2019) quienes afirman que 
la integración de recursos y métodos digitales en la 
planificación pedagógica promueve el aprendizaje 
colaborativo y la autorregulación, de modo que esté orientado 
a los procesos de cada actividad que tenga como fin el 
desarrollo de las capacidades del estudiante. 

Para los docentes de la red educativa, en este contexto de 
pandemia, ha sido de suma importancia planificar los 
procedimientos en la enseñanza no presencial bajo una opción 
tecnológica que permita la comunicación efectiva, 
seleccionando estrategias metodológicas pertinentes para la 
enseñanza remota y el uso de herramienta digitales acorde al 
contexto del estudiante por lo que se ve reflejado en los 
resultados obtenidos para esta dimensión. 

En cuanto a la tercera hipótesis específica se halló que, las 
estrategias didácticas y las competencias digitales inciden en 
la evaluación de los docentes con trabajo remoto de Lima, 
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debido al valor de Pseudo R2 de Nagelkerke (0,815), expresó 
la dependencia en porcentaje de las variables, explicando en 
81.5% de incidencia de las variables independientes 
(estrategias didácticas y las competencias digitales) en la 
variable dependiente la evaluación. Al respecto Selvaraj y 
Azman (2020) mencionan que una evaluación formativa de 
calidad asegura una retroalimentación que empodere a los 
estudiantes y los prepare para avanzar hacia los aprendizajes 
esperados, asimismo Bernate et al. (2020) complementa con 
que la evaluación debe permitir a los estudiantes reconocer sus 
fortalezas o dificultades proyectándolos a mejorar 
sustancialmente en su proceso educativo. Es así como la 
evaluación ha sido el mayor desafío para los docentes de la red 
educativa en esta época de pandemia pues este contexto ha 
posibilitado nuevas formas de evaluación a través del uso de 
aplicaciones digitales permitiendo una retroalimentación 
personalizada en base a diversas estrategias didácticas que han 
favorecido el trabajo autónomo de los estudiantes. En cuanto 
a la cuarta hipótesis específica se halló que, las estrategias 
didácticas y las competencias digitales inciden en el ambiente 
de aprendizaje de los docentes con trabajo remoto de Lima, 
debido al valor de Pseudo R2 de Nagelkerke (0,779), expresó 
la dependencia en porcentaje de las variables, explicando en 
77.9% de incidencia de las variables independientes 
(estrategias didácticas y las competencias digitales) en la 
dimensión ambiente de aprendizaje. Estos resultados son 
respaldados por Vásquez y Delgado (2020), quienes señalan 
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que en el trabajo remoto los docentes utilizan los espacios 
virtuales para realizar la enseñanza y generar aprendizajes, en 
estos ambientes la construcción se realiza de manera colectiva 
y se fortalece la colaboración en la virtualidad. Así mismo 
Raufelder y Kulakow (2021) mencionan que los entornos de 
aprendizaje deben de motivar y para ello, es importante 
adaptarlas a las necesidades de los estudiantes fortaleciendo la 
autoevaluación y retroalimentación para que se alcancen  los 
objetivos de aprendizaje sobre todo en el aprendizaje no          
presencial. 

En cuanto a la quinta hipótesis específica se halló que, las 
estrategias didácticas y las competencias digitales inciden en 
la comunicación efectiva de los docentes con trabajo remoto de 
Lima, debido al valor de Pseudo R2 de Nagelkerke (0,701), 
expresó la dependencia en porcentaje de las variables, 
explicando en 70.1% de incidencia de las    variables 
independientes (estrategias didácticas y las competencias 
digitales) en la dimensión comunicación efectiva. Al respecto 
Padilla et al. (2020) mencionaron una relación directa debido 
a que el desarrollo de competencias digitales es esencial para 
establecer mecanismos eficientes para la comunicación entre 
el docente y el estudiante. Bernate et al. (2020) complementa 
además de forma conceptual mencionando que la 
comunicación es efectiva cuando existen confianza, respeto y 
motivación entre el estudiante y el docente, y ésta toma 
carácter formativo        hacia el aprendizaje. Como resultado de 
una comunicación efectiva, obtendremos estudiantes 
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identificados con su formación, con capacidad de escucha y 
participación en el aula, sea virtual o presencial, pero donde 
puedan sentirse acogidos y respetados. 

Los resultados obtenidos cumplen con la validez interna 
porque cuentan con datos reales y confiables, recogidos a 
partir de instrumentos que fueron validados a través de juicio 
de expertos y se realizó la medición de la confiabilidad 
utilizando la prueba del coeficiente de Alfa de Cronbach. 
Asimismo, antes de ser aplicados a la muestra se realizó una 
prueba piloto contando con la participación de 35 docentes de 
diferentes instituciones educativa públicas. También, de los 
tres instrumentos utilizados en la investigación, dos de ellos 
fueron seleccionados de revistas científicas de alto impacto y 
se elaboró uno para la variable dependiente a la cual se le 
realizó la validación de constructo aplicándole el análisis 
factorial exploratorio. 

Como limitación en la investigación realizada puedo decir que 
el recojo de la información en este contexto de pandemia fue 
complicado, debido a que se tuvo que convencer en diferentes 
ocasiones a los docentes para que pudieran completar el 
formulario con los instrumentos que se les fue enviado vía 
mensajería. Sin embargo, a pesar de lo acontecido esto no ha 
afectó significativamente para recopilar los datos necesarios ni 
a las variables de la investigación. 

Si bien los resultados de esta investigación pueden aportar 
para comprender el desempeño educativo de otras redes 



43  

educativas de contextos similares, la limitación se encuentra 
en que no se pueden generalizar debido a que existen 
realidades educativas diferentes a las cuales se debe adaptar 
los instrumentos de medición utilizados para este estudio. 

Se sugiere a los equipos directivos de las instituciones 
educativas promover espacios para la formación de los 
docentes en estrategias didácticas innovadoras y competencias 
digitales con la finalidad de construir nuevas formas de 
enseñanzas mediadas por la tecnología, generando interés por 
el conocimiento, la investigación y el aprendizaje. 

Los docentes deben participar de procesos formativos de 
actualización para producir nuevos conocimientos sobre la 
materia que imparten que ayuden a mejorar su práctica de la 
enseñanza, es necesario deconstruir modelos y patrones muy 
interiorizados para dar paso a la apropiación de nuevos 
enfoques pedagógicos. 

Los docentes deben considerar para la planificación curricular 
y las estrategias de enseñanza un conjunto de procedimientos 
con el fin de programar acciones para determinar los métodos, 
técnicas, medios, entornos o recursos que permitan que la 
práctica de la enseñanza sea efectiva. Asimismo, se sugiere 
incorporar el uso de la tecnología tanto en la planificación 
como en las estrategias de enseñanza lo que implica fortalecer 
en primera instancia las competencias digitales de los 
maestros. 

Promover acciones de formación para los docentes en 
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evaluación mediadas por la tecnología, así como empoderarse 
de estrategias didáctica para orientar hacia la reflexión de los 
aprendizajes y la mejora continua utilizando las herramientas 
digitales.  

Se sugiere a los directivos de las instituciones educativas 
realizar el acompañamiento pedagógico a los docentes a fin de 
fortalecer las estrategias didácticas y el uso de medios digitales 
para crear ambientes de aprendizajes novedosos, interactivos 
y participativos a fin de favorecer el proceso de educativo 

Se recomienda a los docentes fortalecer estrategias para la 
comunicación efectiva en ambientes de aprendizaje para 
desarrollar eficientemente los procesos educativos. Es 
necesario programar actividades orientadas a la adquisición de 
estrategias didácticas para reforzar el vínculo de comunicación 
de manera positiva por ser fundamental para sostener las 
expectativas educativas de los estudiantes. 

Se recomienda a futuros investigadores realizar más estudios 
considerando variables sociodemográficas como la edad con la 
finalidad de analizar con mayor detenimiento el 
comportamiento de las competencias digitales sobre todo para 
elaborar programas formativos focalizados. 
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