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Resumen

En el presente escrito se hace una inda-
gación sobre la información documental 
que aparece en las bases de datos acadé-
micas Google Scholar, JSTOR, Scopus y 
ESBCO, referente al desarrollo de com-
petencias digitales de los estudiantes. Se 
empleó una metodología descriptiva, 
sustentada en el paradigma cualitativo. 
Se realizó un análisis bibliográfico apoya-
do en el software VOSviewer con el fin de 
establecer la frecuencia y relación de los 
nodos a partir del metaanálisis, para lo 
cual se tomó como punto de partida una 
serie de palabras claves con el fin de ge-

Abstract

This paper investigates the documen-
tary information found in the acade-
mic databases Google Scholar, JSTOR, 
Scopus and ESBCO concerning the 
development of digital competencies of 
students, through a descriptive metho-
dology, using the qualitative paradigm. 
A bibliographic analysis supported by 
VOSviewer software was carried out to 
establish the frequency and relationship 
of the nodes from the meta-analysis, for 
which a series of keywords were taken 
as a starting point to generate knowle-
dge of the positioning and approach to 
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nerar conocimiento del posicionamiento 
y abordaje del tema. Posteriormente, se 
aplicaron criterios de inclusión y exclu-
sión para destacar la base de estudio fi-
nal. Así, se obtuvieron 25 artículos que 
cumplían con las características requeri-
das, a los cuales se les realizó una síntesis 
a través de la lectura minuciosa en busca 
de respuestas a variables tales como ¿qué 
se ha publicado respecto al tema de com-
petencias digitales en el estudiantado?, 
¿hay alguna relación entre el tema y la 
educación superior? y otras de la misma 
naturaleza.  El desarrollo de estas com-
petencias se ha vuelto algo esencial en la 
cotidianidad actual. A partir de ello, fue 
posible detectar que países como España 
y México están en los primeros lugares 
de publicación de documentos y citación 
del tema central propuesto en este escri-
to, lo que los convierte en un referente.

Palabras clave: e-competencias, compe-
tencias digitales, estudiantes, educación 
superior.

the topic, subsequently, inclusion and 
exclusion criteria were applied to be left 
with a final study base. Thus, 25 arti-
cles were obtained that met the requi-
red characteristics, to which a synthesis 
was made through a thorough reading 
to seek answers to variables such as what 
has been published on the subject of di-
gital competencies in the student body 
and is there any relationship between the 
subject and higher education? among 
others, since the development of these 
competencies has become essential in to-
day’s daily life. From this, it was possible 
to detect those countries such as Spain 
and Mexico are in the first places of pu-
blication of documents and citation of 
the central theme proposed in this paper, 
therefore, they are a reference to initiate 
efforts on this topic so that a basis can be 
established to support the research pro-
cesses.

Keyword: e-skills, digital skills, students, 
higher education.
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INTRODUCCIÓN

Con el paso del tiempo, las tecnologías 
no solo han evolucionado en procura de 
mejorar los procesos productivos, sino 
también para apoyar diferentes contextos 
en los que el ser humano habitualmente 

se desenvuelve, entre ellos el hogar y la 
educación.

En torno a ello se ha generado una serie 
de escenarios que demandan de cierta 
experiencia con las TIC para poder res-
ponder de manera expedita, acorde con  
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las necesidades que de manera constante 
emergen en la sociedad en que se desen-
vuelve la persona. En el ámbito educati-
vo, quien por cierto tiene la responsabi-
lidad de formar en esos requerimientos 
mínimos y deseables a lo largo de la vida, 
ha tomado fuerza el tema de las compe-
tencias digitales docentes   enfocadas en 
el estudiantado.

Es por ello que este escrito se enfoca en la 
información documental que se encuen-
tra en algunas bases de datos académicas 
referente al desarrollo de competencias 
digitales de los estudiantes, con el fin de 
conocer cuáles son los aportes, autores, 
frecuencia de uso e interacción que hay 
entre las palabras claves definidas; y, al 
mismo tiempo, determinar cuáles son los 
países que han trabajado el tema. 

Dicha temática es de gran relevancia por 
cuanto en este momento, el uso de diver-
sas herramientas tecnológicas se ha in-
tensificado en el ámbito educativo, mu-
chas de ellas orientadas a la virtualidad 
y al apoyo del proceso de formación del 
estudiantado , con miras cumplir con los 
objetivos de aprendizaje planteados en 
los planes curriculares o programas de 
estudio. 

En este estudio, se busca encontrar res-
puesta a interrogantes tales como ¿qué se 
ha publicado respecto al tema de compe-
tencias digitales en el estudiantado?, ¿hay 
alguna relación entre el tema y la educa-
ción superior?, ¿hay autores de la región 

que se puedan considerar referentes para 
la temática?; de manera que sea posible 
plantear un acercamiento a la temática 
para así conocer las situaciones que se es-
tán presentando a nivel global y acceder 
a una visión más amplia de los escena-
rios e investigaciones que se engloban en 
relación con la adquisición de estas des-
trezas tecnológicas tan necesarias a nivel 
educativo. 

Se  fundamenta en una metodología des-
criptiva, en la cual se realizó un análisis 
bibliométrico de las bases de datos Goo-
gle Scholar, JSTOR, Scopus y ESBCO, 
el cual considera una serie de palabras 
claves con el fin de generar conocimien-
to del posicionamiento y abordaje de las 
competencias digitales estudiantiles. El 
enfoque  estableció el interés en 25 ar-
tículos que cumplían a cabalidad con el 
fin de este estudio, y con los cuales se 
realizó una síntesis a través de la lectura 
minuciosa para descubrir  las respuestas 
a las variables planteadas.

Así fue posible determinar que es un 
tema de relevancia en este momento en 
que  crecimiento de la educación virtual, 
producto de la situación salud que en-
frenta el mundo entero; pero que hasta 
ahora no hay investigaciones relaciona-
das con las competencias digitales reque-
ridas en la educación superior, por lo que 
se hace imperativo iniciar indagaciones 
en este campo lo más pronto posible, ya 
que se espera que la Universidad dé  res-
puesta  a las múltiples necesidades de la 
sociedad.



104 Indagación bibliométrica: escritos sobre competencias digitales del estudiantado. Acercamiento para la profundización de esta temática

REFERENTE TEÓRICO 

Competencias digitales

Con el paso del tiempo las dinámicas 
educativas se han ido modificado debido 
a la incorporación de las Tecnologías de 
la Información y Comunicación (TIC) 
en el proceso de enseñanza. Cada vez 
más hay cantidad de herramientas y re-
cursos tecnológicos que se implementan 
para promover el aprendizaje y tener una 
mayor incidencia  en la población estu-
diantil (Aesaert, van Braak, Van Nijlen y 
Vanderlinde, 2015; Claro, Cabello, San 
Martín y Nussbaum, 2015; Gros, 2018). 
Los grandes avances tecnológicos han 
incidido en muchos de los ambientes en 
los cuales se desenvuelven las personas. 
La dinámica actual es muy diferente a 
la que se estaba acostumbrado en déca-
das pasadas, y el individuo ha comenza-
do a experimentar cada vez más con las 
tecnologías, ya sea en el campo laboral, 
recreativo o el educativo, variando su 
cotidianidad y con ello abriendo paso al 
desarrollo de nuevas destrezas en el uso y 
aplicación de recursos digitales (UNES-
CO, 2018).  El ser humano ha comenza-
do a adquirir lo que se denomina compe-
tencias digitales,  concepto definido por 
la UNESCO (2018) como 

… un espectro de competencias que fa-
cilitan el uso de los dispositivos digita-
les, las aplicaciones de la comunicación 
y las redes para acceder a la información 
y llevar a cabo una mejor gestión de es-
tas. Estas competencias permiten crear e 
intercambiar contenidos digitales, comu-

nicar y colaborar, así como dar solución 
a los problemas, con miras a alcanzar un 
desarrollo eficaz y creativo en la vida, el 
trabajo y las actividades sociales en gene-
ral (párr. 3). 

Como es posible observar, el dominio de 
estas competencias permite la realización 
de una serie de actividades que van des-
de la comunicación y el manejo de datos 
para la creación e intercambio de nue-
vos recursos, hasta la toma de decisiones 
frente a problemáticas complejas; por lo 
que, si bien al inicio estas competencias 
eran complementarias, actualmente se 
han vuelto esenciales para desenvolver-
se en cualquier contexto y ámbito de la 
vida. La educación es uno de esos espa-
cios en donde estas deben ser parte del 
perfil de salida del estudiantado (Ae-
saert, van Braak, Van Nijlen y Vander-
linde, 2015; Claro, Cabello, San Martín 
y Nussbaum, 2015; UNESCO, 2018). 

Modelos de competencias digitales para 
el estudiantado 

El Marco Europeo de Competencias Di-
gitales para la Ciudadanía, más conocido 
como DigComp, publicó en el año 2013 
una primera versión de una serie de com-
ponentes clave para el desarrollo de las 
competencias digitales. Posteriormente, 
en el año 2016, actualizó la terminolo-
gía y el modelo conceptual para dar paso 
a una versión más remozada, por lo que 
se ha convertido en uno de los referentes 
internacionales más importantes relacio-
nados con el tema.
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A pesar de no estar dirigido específica-
mente al estudiantado, puede ser aplica-
ble a dicha población, ya que después de 
todo es un ciudadano en ejercicio y como 
tal, tiene la capacidad de desarrollarse en 
procura de un bien común. Se compone 
de cinco grandes áreas: 1) Información y 
alfabetización digital, 2) Comunicación 
y colaboración online, 3) Creación de 
contenidos digitales, 4) Seguridad en la 
Red y 5) Resolución de problemas (Plan 
de Alfabetización Tecnológica de Extre-
madura, 2017).

Dichas áreas suman un total de 21 com-
petencias, para las cuales hay 8 niveles de 
aptitud y ejemplos de uso, todo en fun-
ción de los niveles de cumplimiento bási-
co, intermedio, avanzado y altamente es-
pecializado. Este modelo ha sido la base 
teórica para el desarrollo de modelos 
como el Marco Común de Competencia 
Digital Docente del INTEF, modificado 
de tal forma que se ajusta a las activida-
des que desarrolla un docente. 

Figura 1. Áreas del modelo DigComp

Nota: Plan de competencias digitales para la empleabilidad en Extremadura, 2020, (https://www.
nccextremadura.org/competenciadigital/). Copyright.
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En este punto cabe mencionar los están-
dares ISTE para estudiantes, los cuales 
han evolucionado desde  una versión ini-
cial en 1998, en la cual se proponía apren-
der a usar la tecnología a una  que en el 
2007 abordó el uso de la tecnología para 
aprender, y que a partir del 2016 tuvo 
como propósito el  transformar el apren-
dizaje con la tecnología. Estos modelos 
“aseguran que el uso de la tecnología para 
el aprendizaje puede crear experiencias de 
aprendizaje de alto impacto, sostenibles, 
escalables y equitativas para todos los es-
tudiantes” (ISTE, 2021, párr. 1).

A partir de lo anterior, se estructura una 
ruta a través de la cual se propone una 
serie de competencias que potencian  el 
estudio y garantizan que el aprendizaje 
promueva el acceso a los siguientes están-
dares: 

1. Aprendiz empoderado: aprovecha la 
tecnología para desempeñar un papel 
activo en la elección, el logro y la de-
mostración de competencias en sus 
objetivos de aprendizaje, informado 
por las ciencias del aprendizaje.

2. Ciudadano digital: reconoce los 
derechos, las responsabilidades y las 
oportunidades de vivir, aprender y 
trabajar en un mundo digital inter-
conectado, por lo que es un ejemplo 
y actúa de manera segura, legal y éti-
ca.

3. Constructor de conocimiento: eva-
lúa críticamente una variedad de re-
cursos usando herramientas digitales 

para construir conocimiento, produ-
cir artefactos creativos y desarrollar 
experiencias de aprendizaje significa-
tivas para sí y para otros.

4. Diseñador innovador: utiliza una 
variedad de tecnologías en el proceso 
de diseño para identificar y resolver 
problemas, creando soluciones nue-
vas, útiles e imaginativas.

5. Pensador computacional: desarroll a 
y emplea estrategias para compren-
der y resolver problemas de forma 
que aprovecha el poder de los méto-
dos tecnológicos para desarrollar y 
probar soluciones.

6. Comunicador creativo: se comuni-
ca de manera clara y se expresa de 
manera creativa para una variedad 
de propósitos utilizando las platafor-
mas, herramientas, estilos, formatos 
y medios digitales apropiados a sus 
metas.

7. Colaborador global: utiliza herra-
mientas digitales para ampliar sus 
perspectivas y enriquecer su aprendi-
zaje colaborando con otros y traba-
jando de manera efectiva en equipo, 
a nivel local y global. (ISTE, 2021)

Cada uno de ellos cuenta con cuatro 
indicadores que permiten evidenciar el 
cumplimiento adecuado de los estánda-
res y así alcanzar el propósito fundamen-
tal para el cual fueron diseñados.
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Figura 2: Competencias de estudiantes ITSE

Nota: elaboración propia a partir de la información obtenida de ISTE, Estándares para los 
estudiantes 2019.

Como se puede observar, estos estánda-
res están muy ligados con las caracterís-
ticas mencionadas en la definición de 
competencia digital mencionada por la 
UNESCO (2018), además de tener rela-
ción con los indicadores que conforman 
el DigComp, por lo que son una forma 
clara de definir lo que se espera del estu-
diantado que, actualmente, se encuentra 
en camino a la construcción del conoci-
miento en un mundo ampliamente glo-
balizado e impactado por la tecnología. 

Escenario actual de las competencias di-
gitales en el estudiantado 

En este momento, el escenario a nivel 
mundial en relación con las investiga-
ciones acerca de competencias digitales 
en el estudiantado es un poco abruma-
dor dado que la mayoría de los trabajos 
se enfocan en la brecha digital que crece 
constantemente, causando gran distan-
ciamiento y desigualdad en diversas re-
giones hasta de un mismo país. 
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Dicha brecha se ve afectada por las con-
diciones sociales, económicas y políticas 
de los países, además de la ubicación 
geográfica, debido a que no todas las zo-
nas cuentan con las mismas condiciones 
de conexión, un factor externo o ajeno 
al individuo. Por otra parte, el hecho de 
no contar con los medios económicos 
necesarios para adquirir los recursos tec-
nológicos mínimos a través de los cuales 
se impulsa el desarrollo de las destrezas 
que integran las competencias digitales, 
hace que este escenario sea más complejo 
de resolver (Almenara, 2004; Claro, Ca-
bello, San Martín, y Nussbaum, 2015; 
Colwell J., Hunt S. Reinking D, 2013).  
Estas condiciones podrían frenar el logro 
de objetivos de trabajo relacionados con 
las TIC, además de agravar problemáti-
cas como la inserción social y la equidad 
de género. Al respecto, la UNESCO 
(2018) ha observado que las mujeres son 
1.6 veces más propensas que los hombres 
a señalar la falta de conocimiento como 
un factor que impide el uso de Internet, 
por lo que no es de extrañar que su em-
pleo sea inferior en las mujeres que en los 
hombres por al menos un 12%. 

Esto causa serias limitantes para el de-
sarrollo de actividades educativas y se 
convierte en un detonante para el estan-
camiento en la adquisición de competen-
cias digitales ,dado el poco contacto que 
las personas tienen con la tecnología, así 
como el posible aumento del desempleo 
en un corto o mediano plazo para quie-
nes no posean las competencias reque-
ridas para todos aquellos puestos en los 
que el uso de las TIC es fundamental. 

MÉTODO

El presente estudio es descriptivo debido 
a que se “encarga de describir la pobla-
ción, situación o fenómeno alrededor del 
cual se centra su estudio” (Mejía, 2020, 
párr.1). Dicha investigación pretende in-
dagar cómo se ha abordado el tema de 
las competencias digitales del estudian-
tado en el contexto educativo. Para ello, 
se realizó una revisión bibliográfica de 
los escritos publicados acerca del tema de 
competencias digitales del estudiantado 
(CDE) y se complementó con un me-
ta-análisis de datos usando el software 
VOSviewer.

Con el propósito de recolectar, clasifi-
car y analizar la documentación que se 
ha construido en los últimos cinco años 
(2017-2021), se trató de cuantificar la 
evidencia acumulada en dicho perío-
do de tiempo. Para ello se establecieron 
palabras claves que delimitaron la inda-
gación, mismas que se muestran en la 
Tabla 1 y entre las que se encuentran: 
e-competencias, competencias digita-
les, estudiantes, educación a distancia, 
aprendizaje en línea y proceso de apren-
dizaje.
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Tabla 1: Etiquetas de búsqueda de la investigación

Fuente: Elaboración propia, 2021

Estas palabras se dividieron en tres áreas: 
tema principal (e-competencias, compe-
tencias digitales), sujeto de estudio (estu-
diantado) y ambiente o contexto de desa-
rrollo (proceso de aprendizaje, educación 
a distancia, aprendizaje en línea). El vo-
cabulario se desprendió de un análisis 
previo de la literatura y de acercamiento 
con expertos en la materia.  

Luego de la delimitación se procedió a 
la indagación de documentos en algunas 
bases de datos como Google Scholar, JS-
TOR, Scopus y ESBCO. Con el fin de 
acortar los resultados obtenidos, se apli-
caron una serie de operadores lógicos o 
boléanos que facilitaron la inclusión y 
exclusión de archivos para así identificar 
qué se está haciendo actualmente en di-
cha área (Pautasso, 2013).  Entre los pa-
rámetros de búsqueda se estableció que 
los escritos fueran artículos científicos, 
en idioma español e inglés y que aborda-
ran las tres áreas indicadas con anteriori-
dad, como eje principal del documento.
Con la información recopilada en 300 
escritos, se procedió a descartar aquellos 
documentos que no se enfocaron en el 

constructo establecido, para lo cual se 
contó con el apoyo de gestores bibliográ-
ficos que facilitaron la organización de 
las referencias que dan sustento al plan-
teamiento teórico y con ello realizar un 
análisis más detallado de los artículos. 
Para ello se aplicaron criterios de exclu-
sión e inclusión en los artículos reco-
lectados, analizando detalladamente los 
documentos. Se decidió descartar aque-
llos manuscritos que no contaban con las 
siguientes características: 1) no aborda-
ban el tema principal del estudio, 2) ha-
blan de competencias digitales, pero no 
del estudiantado, 3) trabajan la temática 
del estudiantado, pero no en educación 
a distancia ni el tema de competencias 
digitales como eje transversal, 4) solo 
hablaban de competencias digitales y 5) 
están publicados en otros países fuera de 
la región debido a la posible diferencia de 
contextos socioculturales que impactan 
el proceso educativo. 

A partir de lo anterior, el interés se enfo-
ca en 25 artículos, los cuales cumplían 
con el fin de este estudio, los criterios de 
inclusión y con los cuales se realizó una 
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síntesis a través de la lectura minuciosa 
, con el fin de descubrir las respuestas a 
las variables planteadas (Pautasso, 2013). 
Es importante mencionar que, si bien se 
extrae una pequeña cantidad a partir de 
la cual se realiza un análisis, este es un 
esfuerzo incipiente que pretende ser un 
llamado de atención sobre la temática, 
de manera que pueda constituir un ali-
ciente para establecer proyectos de inves-
tigación enfocados en ella. Así, se podrá 
contar con información pertinente que 
permita la toma de decisiones oportu-
nas para el sistema educativo, la actua-
lización de la malla curricular y hasta el 
propio diseño curricular.

RESULTADOS

A partir del planteamiento establecido 
en la metodología de búsqueda se proce-
dió a la aplicación del software mencio-
nado, con el fin de obtener los resultados.  
A  continuación, se presenta la relación 
construida con las palabras claves esta-
blecidas en los documentos que se reco-
pilaron en la Web. 

En la ilustración 3 se pueden observar 
los nodos principales y como estos se 
desprenden y se relacionan con puntos 
medulares e importantes en la red, y por 
consiguiente se repiten con mayor fre-
cuencia; entre ellos se encuentra compe-
tencias digitales y educación superior.

La red de nodos de enlace   está conformada por las palabras claves de los 25 artículos 
que fueron seleccionados con los parámetros establecidos previamente, este análisis 
brindó la frecuencia  con la que las palabras fueron mencionadas en los documentos, y 
al mismo tiempo, la relación que se generó con los nodos mapeados (Tabla 2).
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Tabla 2: Frecuencia y nodo de enlace de las palabras claves

Fuente: Elaboración propia, 2021

En los documentos analizados, las pala-
bras más utilizadas fueron  “educación 
superior o higher education” y “compe-
tencias digitales o digital competences”, 
las cuales tienen una presencia del 28%, 
una frecuencia en la mención de 7 de los 
25 artículos examinados, siendo este uno 
de los números más altos. Por otra par-
te, mantienen una interacción del 58% y 
50% con los nodos de enlace dado a que 
la primera se vincula con 7 de las pala-
bras claves de la busquedad y la segunda 
con 6 de ellas.

A seguidas, se encuentran las palabras 
“habilidades digitales” y “TIC” que se 
vinculan con 3 palabras claves de las 12 

analizadas de los nodos enlace y a su vez 
tienen una concurrencia en 3 artículos, 
al igual que “competencia digital”; seis 
de las restantes palabras claves analizadas 
en la tabla 2 mantienen una interacción 
con el 17% de los nodos que integran 
el conglomerado estudiado y solo una 
mantiene una dinámica con un nodo 
siendo este de apenas un 8%. 

En relación con la citación que han teni-
dos los autores y cómo estos se entrelazan 
entre los documentos seleccionados, se 
desprenden los siguientes resultados: 
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Tabla 3: Relación de citas entre los autores

Tabla 4: Relación de los documentos y citaciones de los mismos

Fuente: Elaboración propia, 2021

De acuerdo a los datos plasmados en la 
Tabla 3, se puede observar que si bien 
hay 25 artículos que son citados de for-
ma continua y son tendencia o se man-
tienen ligados a la temática investigada, 
entre los autores más citados se encuen-
tran  Escoda y Vargas-D úniam con 42 
menciones, seguido por Torres-Coronas,  
y Calvo con 23 y 12 citaciones respec-
tivamente, los restantes 10 autores son 
citados con menor frecuencia.

Vale destacar que la dinámica de fuer-
za de enlace es la relación que tienen los 
nodos de los autores; en este caso el au-

tor con mayor posicionamiento es Arias 
con 34, este puntaje es igual en sus dos 
obras, seguido de Calvo con 27 y Martí-
nez-Abad con 26. 

Con respecto a la bibliografía utilizada 
como referencia en los artículos se puede 
observar que 16 de los documentos son 
de España con 127 citaciones, seguido 
de México y Ecuador con 3 documen-
tos, pero con 12 y 1 citación respectiva-
mente. Un documento de Portugal cuen-
ta con 42 citaciones;  otros de los países 
menciondos fueron Perú y Colombia.  

Elaboración propia, 2021
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Es preciso destacar que estos artículos 
abordan las tres áreas mencionadas con 
anterioridad desde una perspectiva muy 
amplia o desde puntos de vista que son 
parte de la experiencia y vivencia de cada 
investigador.  Comprenden las temáticas 
principales desde una aproximación teó-
rica en la que el estudiantado tiene una 
base de competencias digitales, pero se 
deben desarrollar otras que son necesa-
rias para la educación a distancia. Por 
ende, las universidades deben dotar a la 
población de estas destrezas para el cum-
plimiento de los objetivos de aprendizaje 
de forma exitosa; un ejemplo de ello es 
el posicionamiento de Arias (2014) en su 
estudio “El desarrollo de competencias 
digitales en la educación superior” de la 
Universitat Rovira I Virgili en España. 

Por otra parte, se encuentra el estudio de-
sarrollado por Perez-Escoba et al (2016) 
en donde a través de una investigación 
cualitativa de la perspectiva del estu-
diantado de la carrera de educación, se 
determinan cuáles deben ser las compe-
tencias digitales que se deben desarrollar 
en la fase de formación académica para 
enfrentar en un futuro cercano el rol do-
cente del siglo XXI. 

Ahí se evidencia la relación que existe en-
tre el uso de herramientas y el proceso de 
enseñanza aprendizaje, pues se demues-
tra que el manejo de ciertas tecnologías 
requiere de planificación metodológica 
para poder ser incluidas de manera perti-
nente en el ámbito educativo, de manera 
que no representen una limitante para el 
docente o estudiante. 

Estos manuscritos, más allá de abordar 
las competencias digitales y establecer su 
importancia en el estudiantado, apuntan 
a  que las instituciones educativas son las 
responsables de su desarrollo, así como 
de brindar los recursos necesarios para 
ello. Si bien todas las investigaciones 
comparten esos elementos, su abordaje es 
diferente pero pertinente,  atinente para 
ser considerados como parte del aservo 
que se debe conocer para establecer las 
bases que permitan establecer construc-
tos en universidades propias del país.  De 
manera que se conozca el estado actual 
del estudiantado y se tomen acciones 
pertinentes en esta área, sobretodo cuan-
do es una realidad que, ahora más que 
nunca, la tecnología a través de diversas 
herramientas puede ser la clave para la 
continuidad educativa. 

Sin olvidar que se debe minimizar el 
riesgo de ampliar la brecha digital, la al-
fabetización tecnológica que se requiere 
para su adecuado uso, así como el for-
talecimiento del rol docente y de las po-
líticas educativas, pues constituyen los 
pilares bajo los cuales reposa una de las 
labores más importantes de la sociedad 
que crece: la educación. 

CONCLUSIONES

A partir del planteamiento de esta inves-
tigación descriptiva se logran determinar 
las siguientes conclusiones: 

En los nodos de enlace encontrados es 
posible visualizar que entre los años 2014 
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y 2015 los temas de impacto se centraban 
en la Web 3.0 y el aprendizaje en línea. 
A partir de la conexión entre estos, entre 
2016 y 2017 ya se comienzan a enlazar 
las destrezas digitales, quizá a partir de 
ciertas dificultades afrontadas o bien a 
partir del análisis que los propios estu-
dios han realizado acerca de la necesidad 
de incluir estas como parte de un reque-
rimiento indispensable para el adecuado 
uso de la tecnología.

En los años siguientes, observamos que 
crece esa interacción, y  ya surge la educa-
ción superior como un ente que tiene no 
solo la responsabilidad, sino la capacidad 
y la oportunidad a través del currículo, 
de incentivar el desarrollo de las compe-
tencias digitales en el estudiantado.

Al tomar en consideración que las pa-
labras clave “educación superior” y 
“competencias digitales” mantienen un 
porcentaje que supera el 50% en la in-
teracción, es posible pensar que, una vez 
más, la universidad sea la llamada no 
solo a formar profesionales competen-
tes en un área específica del saber, sino 
que además, deba  estar a la vanguardia 
para construir una sociedad más justa y 
equitativa, entre ellas las relacionadas a 
los avances tecnológicos que requieren de 
competencias para su adecuado uso. 
La tecnología ha permeado ámbitos que 
no se restringen a un área en particular; 
por el contrario, se emplean en infinidad 
de campos y para diversos propósitos, 
pues no solo permite que se lleven a cabo 
tareas para las cuales fueron diseñadas, 
sino que además, procuran mejorar la 

vida personal y profesional del ser huma-
no. Por lo que no  solo se trata de usar 
una herramienta o un software, se trata 
de crear mejores entornos, más conexio-
nes y menos barreras.

Es preciso que se fortalezcan y se promo-
cionen las investigaciones para impulsar el 
desarrollo económico, social y cultural del 
país, de manera oportuna y pertinente.

En lo que respecta a los autores de los 
escritos analizados se advierte que la cita-
ción no está estrechamente ligada con la 
fuerza del enlace, lo cual llama mucho la 
atención, pues se pensaría todo lo contra-
rio. En este caso particular, se debe pon-
derar que los resultados obtenidos deben 
emplearse según la perspectiva que se 
quiera establecer en trabajos futuros. Por 
ejemplo, si se desea establecer un estado 
del arte acerca de la temática en general, 
los autores más citados constituyen un 
referente de partida, sin embargo, si lo 
que se busca es fortalecer la relación de la 
temática como eje que posibilita acciones 
para la toma de decisiones, entonces la 
fuerza del enlace en un aspecto clave.

Otra acotación que se debe tener presen-
te es la vigencia de dichas publicaciones, 
pues tratándose de un tema relacionado 
con la tecnología, no es un secreto que 
los avances en dicha área suelen suceder 
con celeridad, por lo que en ocasiones re-
sulta difícil mantener el ritmo y la perti-
nencia. Sin embargo, esto no debe ser un 
motivo para desmotivar las iniciativas e 
investigaciones en esta área. 
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Países como España y México están en 
los primeros lugares  en relación con la 
publicación de documentos y citación 
del tema central propuesto en este es-
crito, por lo tanto, son un referente para 
iniciar esfuerzos en pro de establecer una 
base que sustente los procesos investiga-
tivos. Claro está que se harán proyeccio-
nes que permitan   establecer parámetros 
más cercanos y acordes con la realidad 
del   país,  estableciendo estándares per-
tinentes a la población.

El desarrollo de competencias digitales 
se ha vuelto esencial en la cotidianidad, y 
cada vez es más importante fomentarlas 
para poder enfrentar los nuevos retos y 
cumplir con las actividades tanto labora-
les, como educativas y personales.

No cabe duda de que este es un tema 
relevante en este momento, debido al 
crecimiento de la educación virtual pro-
ducto de la situación salud que enfrenta 
el mundo entero; sin embargo, aún no 
hay muchas investigaciones relacionadas 
con las competencias digitales del estu-
diantado en la educación superior del 
país, por lo que se hace imperativo que 
se lleven a cabo, ya que de la Universidad 
se esperan muchas de las respuestas a las 
necesidades actuales de la sociedad.
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