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RESUMEN 
La globalización y el desarrollo de las tecnolo-

gías de la información han tenido un impacto en 
diversos sectores de la sociedad, incluyendo el 
educativo. Los cambios en el entorno requieren 
de instituciones de educación superior que brin-
den una oferta competitiva de calidad y cuyos 
egresados cuenten con las competencias pro-
fesionales y tecnológicas para hacer frente a los 
desafíos y exigencias de la sociedad. Actualmen-
te el uso y adopción de las tecnologías de infor-
mación en las instituciones educativas sigue
siendo un tema importante de análisis, pues, si 
bien ofrece herramientas para apoyar a las ac-
tividades académicas de los estudiantes, su in-
corporación en los procesos de enseñanza apren-
dizaje enfrenta diversos desafíos. Esta investi-
gación examina la importancia del uso y adop-
ción de las tecnologías de la información en la 
educación superior y aborda el estudio de las 
necesidades formativas y competencias digita-
les requeridas, tanto básicas, como profesiona-
les y éticas en este rubro. La investigación con-
sidera las diferencias por género en los distintos 
tipos de competencias y necesidades formati-
vas. Para esta investigación se ha tomado como 
caso de estudio a los alumnos de las carreras de 
contaduría, administración e informática de una 
universidad ubicada en el estado de Tamaulipas.

Palabras clave: tecnologías de la información,
competencias, educación superior.

ABSTRACT
Globalization and the development of informa-

tion technologies have had an impact on various 
sectors of our society, including education. Chan-
ges in the environment require higher educa-
tion institutions that provide a competitive qua-
lity offer and whose graduates have the professio-
nal and technological skills to face the challen-
ges and demands of the society. Currently, the 
use and adoption of information technologies in 
educational institutions continues to be an im-
portant topic of analysis, since, although it offers
tools to support the academic activities of stu-
dents, its incorporation into the teaching-lear-
ning processes faces several challenges. This re-
search examines the importance of the use and 
adoption of information technologies in hig-
her education and addresses the study of train-
ing needs and required skills, both basic, profes-
sional and ethical in this area. The research 
considers the differences by gender in the dif-
ferent types of competencies and training ne-
eds. For this research, students from the accoun-
ting, administration and computer science cour-
ses of a university located in the state of Tama-
ulipas have been taken as a case study.

Keywords: information and communication 
technologies, competencies, higher education.
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INTRODUCCIÓN
De acuerdo con la OECD (2009), la educación 

es considerada como uno de los elementos más
importantes para el desarrollo económico y so-
cial de un país, en donde la educación superior 
juega un papel fundamental para formar capital 
humano que responda a los desafíos que se pre-
sentan en la sociedad actual. A través de la edu-
cación superior se logra la integración de los jó-
venes al ámbito laboral de manera profesional,
por esta razón, las instituciones de nivel supe-
rior deben ofrecer una educación de calidad a
través de herramientas que fortalezcan el apren-
dizaje y desarrollo de habilidades de los alum-
nos para desenvolverse de manera eficiente y 
puedan hacer frente a los desafíos que se pre-
sentan en la actualidad. De acuerdo con diversos
estudios, como los de Cotte-Poveda y Cotrino-
Sossa (2006) y Schultz (1961), la formación del
capital humano tiene efectos importantes so-
bre el crecimiento económico, destacando que
se obtiene mayor productividad con mayores 
niveles de educación o entrenamiento. 

Estos estudios coinciden en que las econo-
mías con mayores promedios de capital humano 
capacitado son más productivas que las demás 
y se ve reflejado en una mayor productividad de 
la sociedad y en mayores tasas de crecimiento
económico. Investigaciones como la de Godoy-
Rodríguez (2006), indican que el uso de las tec-
nologías de la información por parte de los alum-
nos dentro de los procesos de enseñanza-apren-
dizaje ayuda a mejorar el rendimiento acadé-
mico, pero su incorporación dentro del aula se 
enfrenta a diversos desafíos, por esta razón, 
esta investigación aborda el estudio de los pro-
blemas que enfrentan las instituciones de edu-
cación superior al adoptar las tecnologías de la 
información en sus procesos educativos, especí-
ficamente se enfoca en las competencias (tanto 
básicas, como profesionales y éticas) y las nece-
sidades formativas de los estudiantes y acadé-
micos.

1.1 Planteamiento del Problema
Los cambios producto de la globalización y de-

sarrollo tecnológico obligan a que la sociedad ac-

tual requiera cada vez más de profesionistas en
todas las áreas, con las competencias indispen-
sables en los sectores productivos, económi-
cos y sociales. Estos cambios obligan a replan-
tear y actualizar los modelos y planes educa-
tivos. La UNESCO (1998), señala que la educa-
ción superior es el nivel más importante me-
diante el cual se logra la integración de los in-
dividuos a una sociedad y se desempeña como
componente esencial del desarrollo cultural, so-
cial, económico y político. 

De lo anterior se destaca la importancia de la 
educación para el desarrollo de un país, y en este 
rubro México tiene actualmente un rezago edu-
cativo considerable, esto se puede confirmar con
los resultados presentados por el reporte de
competitividad global 2015-2016 del Foro Eco-
nómico Mundial, ya que, en el rubro de educa-
ción superior, México quedó en el lugar 86 de
140 países (World Economic Forum, 2016), lo 
cual refleja una deficiencia significativa en el
desarrollo educativo del país. Franco (2008), 
resalta la importancia de reducir la brecha edu-
cativa y señala que ningún desarrollo nacional
puede lograrse en las actuales desigualdades
educativas que padece México. Con la globali-
zación y el vertiginoso desarrollo de las tecno-
logías de la información, la educación ha pre-
sentado diversas transformaciones al comen-
zar el siglo XXI, por esta razón se hace énfasis 
en que las instituciones de educación superior 
brinden una formación de calidad. Para ello es 
necesario que incorporen el uso de las tecnolo-
gías de la información en los procesos educati-
vos, en este sentido, Gastelú, Kiss, y Domínguez 
(2015) señala que las tecnologías de la infor-
mación pueden utilizarse para mejorar la com-
petitividad y el rendimiento académico de los 
estudiantes, facilitando su formación integral. 

La integración de tecnologías de la informa-
ción en la educación aún enfrenta grandes desa-
fíos, muchas investigaciones coinciden en que 
las mismas se usan solo para actividades ope-
rativas y de rutina, no obteniéndose el máximo 
provecho de ellas. Pero como consecuencia de 
su incorporación se han generado una serie de 



Educiencia. 4(1): 19-29 (Ene-Jun  2019). ISSN “En trámite”.21

modificaciones como la actualización de prácti-
cas y contenidos, entre otros (UNESCO, 2013). 
En relación con lo antes mencionado, en Méxi-
co se han desarrollado diversos programas como 
“Habilidades Digitales para Todos” establecido
por la Secretaria de Educación Pública (SEP, 
2009) con el objetivo de supervisar la capaci-
tación y actualización de los docentes en el uso 
de las tecnologías de la información. A pesar 
de la realización de dichos programas México 
aún enfrenta grandes retos en su uso y adop-
ción. Las instituciones de nivel superior a pe-
sar de contar con la infraestructura de nece-
saria para el correcto uso de las tecnologías de 
la información, aún se encuentran ante una
falta de capacitación y uso insuficiente de la
infraestructura  por  parte del docente.  

1.2. Revisión de la literatura 
1.2.1 Uso de las tecnologías de la información 
en la educación 

A raíz de los avances en el desarrollo de las 
tecnologías de la información, se ha genera-
do una serie de cambios en la educación, una 
transformación del proceso educativo, estos 
avances destacan nuevas formas en el proceso 
de enseñanza aprendizaje. Cabero (2007) se-
ñala que en esta nueva sociedad los espacios 
educativos se encuentran en constante trans-
formación, por lo que hoy en día la educación 
requiere de la incorporación de las tecnologías. 

Por esta razón, es imperativo enfocar los es-
fuerzos en los procesos de adopción y uso efec-
tivo de las tecnologías de la información en los 
sistemas educativos, para que los alumnos ad-
quieran los conocimientos y desarrollen las 
competencias necesarias para hacer frente a 
los retos y desafíos que demanda la sociedad ac-
tual.  Las tecnologías de la información ofrecen 
una gran variedad de herramientas para apoyar 
tanto a docentes como alumnos en el desarrollo 
de sus actividades académicas, dentro y fuera 
del aula, las cuales contribuyen a los procesos 
de enseñanza aprendizaje y de esta forma ele-
var el rendimiento académico de los estudiantes.  
Sin embargo, también hay autores como Alcán-
tara-Trapero (2009) que señalan que las tec-
nologías de la información afectan a las rela-
ciones interpersonales, la forma de difundir y
la forma de generar los conocimientos.

1.2.2 Importancia de las tecnologías de la in-
formación 

En el documento denominado “Políticas edu-
cativas sobre nuevas tecnologías en los países 
iberoamericanos” desarrollada por Benavides y
Pedró (2007), establece cuatro ejes sobre los 
cuales se considera importante invertir en tec-
nologías de la información, esto se muestra en
la Figura 1. 

Figura 1. Cuatro ejes de análisis para la inversión en las tecnologías de la información.
Figure 1. Four axes of analysis for investment in information technologies.

Fuente: Elaboración propia datos obtenidos a través de Benavides y Pedró (2007).
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La adopción de las tecnologías de la informa-
ción en las aulas educativas tiene sustancia-
les fundamentos pedagógicos, ya que juega un 
papel relevante en la nueva visión de la educa-
ción, la cual tiene un enfoque en el estudiante, 
ofreciendo autonomía, responsabilidades, favo-
rece el autoaprendizaje, los alumnos pueden 
buscar y aportar conocimientos y experiencias. 

1.2.3 Retos y desafíos  
La introducción de la tecnología y su integra-

ción en los procesos educativos como herra-
mienta que apoya al docente para el aprendizaje
de los alumnos ofrece grandes beneficios, sin
embargo, genera también la aparición de desa-
fíos para una adecuada adopción. De acuerdo a
la UNESCO (2013), el uso y adopción de las tec-
nologías de la información en los sistemas e-
ducativos de América Latina y el Caribe ha te-
nido muy bajo impacto en la calidad de la edu-
cación, como consecuencia de estos resultados
se deriva que solo se han incorporado en las
escuelas dispositivos, cables y programas com-
putacionales, sin realizar un análisis previo a-
cerca de cuáles son los objetivos educativos y
en base a ellos definir cuáles son las estrate-
gias más apropiadas para alcanzarlos, identi-
ficando con qué tecnologías se pueden lograr 
estos objetivos. 

Como consecuencia de la incorporación de las 
tecnología de la información dentro del aula, los 
docentes deben poseer nuevas competencias  en 
el uso de las tecnologías de la información, en 
relación a esto se desarrolló el proyecto “Están-
dares UNESCO de Competencias en TIC para
Docentes” (ECD-TIC) en el que se expone la 
función que representan los docentes dentro de
las aulas, se menciona que el docente desem-
peña nuevas funciones por lo que requiere la in-
corporación de nuevos modelos pedagógicos y 
nuevas capacidades para lograr una integra-
ción adecuada de las tecnologías de la informa-
ción (UNESCO, 2008).

1.2.4 La adopción de las tecnologías de infor-
mación en la educación superior 

A través de los años se han presentado una serie 

de cambios sociales, culturales, económicos, in-
dustriales y tecnológicos, según Castells (1999), 
las economías del mundo se han vuelto inde-
pendientes a escala global, introduciendo nue-
vas formas de relación entre economía, socie-
dad y estado. 

En todo este proceso, el sistema educativo ha 
sufrido consecuencias, según Aboites-Aguilar 
(2007) las universidades públicas y privadas 
enfrentan una transformación estructural pro-
vocada por la globalización y las nuevas de-
mandas económicas de los mercados labora-
les. Todo este cambio producto del avance tec-
nológico ha impactado y generado cambios sig-
nificativos en la forma de organización, los mo-
dos de producción y de trabajo. Las institucio-
nes de educación superior requieren el desarro-
llo de competencias cognitivas y humanas, el 
mercado laboral demanda en la actualidad de
instituciones educativas con estudiantes que
sean capaces de analizar y resolver proble-
mas, hacer uso de tecnologías y colaborar en 
equipos de trabajo, entre otras cosas.  

Lo anterior exige a las instituciones de educa-
ción superior adaptar sus procedimientos y su
estructura administrativa para poder integrar
los nuevos modelos educativos, considerando
las nuevas necesidades que la sociedad presenta
en la actualidad (Salinas, 2004). De acuerdo 
con la conferencia de la UNESCO (2009), las 
tecnologías de la información se pueden em-
plear en la educación universitaria para i) ela-
borar material didáctico; ii) exponer y compar-
tir contenidos; iii) fomentar la comunicación 
entre alumnos y entre docentes y alumnos; iv) 
formar de redes de colaboración entre docentes; 
v) realizar investigaciones académicas; vi) pue-
den apoyar a los procesos administrativos. Sa-
linas (2002) añade que la incorporación de las
tecnologías de la información representa cam-
bios para los docentes, en los alumnos, en meto-
dología e implicaciones institucionales. 

1.2.5. Objetivo  
Esta investigación tiene los siguientes obje-

tivos: (i) identificar el nivel de competencias en 
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el uso de las tecnologías de la información por 
parte de los alumnos y su aplicación en las acti-
vidades académicas que desempeñan; (ii) iden-
tificar las necesidades de formación para los es-
tudiantes en cuestión de las tecnologías de la in-
formación para mejorar el desempeño acadé-
mico en la universidad objeto de estudio. Este 
artículo aborda el objetivo específico de inves-
tigación, relacionado con la el análisis y deter-
minación de competencias en el uso de las tec-
nologías de la información. Se toma como caso 
de estudio a los alumnos de las carreras de con-
taduría, administración e informática de una 
universidad ubicada en el estado de Tamaulipas. 
Para este estudio se toman como base los ins-
trumentos presentados y validados por el estu-
dio realizado por García-Valcárcel et al. (2010).

2. METODOLOGÍA
Por las características del estudio, se utiliza 

una metodología con instrumentos de corte cuan-
titativo, los cuales fueron aplicados a estudiantes 
de las diversas carreras que ofrece la Facultad 
de Contaduría y Administración de la universi-
dad objeto de estudio, siendo las siguientes: Con-
tador Público (CP), Licenciado en Administra-
ción (LA), Lic. en Tecnologías de la Informa-
ción (LTI), Ingeniería Comercial (IC), Técnico
Superior en Administración de Empresas (TSU), 
Licenciado en Economía y Desarrollo Susten-
table (LEDS). Se utilizan como base los ins-
trumentos presentados en el estudio de  García-
Valcárcel et al. (2010), los cuales han sido va-
lidados utilizando la técnica de Cronbach, con
valores que indican una confiabilidad bastante
aceptable en estos instrumentos.

2.1 Población y Muestreo
La Facultad de Contaduría y Administración 

de la universidad donde se realiza el estudio 
cuenta con una población total de 1681 alum-
nos en todas sus carreras, obteniéndose una 
participación de 423 alumnos, con lo que se cu-
bre el valor mínimo de la muestra calculada.  
 
Donde:
N= Total población (1681 alumnos)
n= Tamaño de la muestra

Za= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es de 95 %)
p= Proporción esperada. Se utiliza el valor p = 0.5 
(50 %) que maximiza el tamaño de la muestra.
q= 1-p (1-0.5 = 0.5)
d= Precisión (en la investigación se usará el 5 %).

Resultado: 

 2.2. Instrumentos de recolección de informa-
ción: 

Para obtener información se utilizaron dos 
cuestionarios: i) se utiliza un cuestionario para 
identificar en los estudiantes los niveles de com-
petencias en tecnologías de la información, ii) 
se utiliza otro instrumento para identificar las 
necesidades formativas del estudiante universi-
tario. Estos instrumentos toman como base a los 
elaborados en el estudio de García-Valcárcel et 
al. (2010), realizándose adaptaciones para su a-
plicación. Se utiliza la técnica de Cronbach, co-
mo se muestra en la Tabla 1, con valores que in-
dican que los cuestionarios son bastante fia-
bles. 

3. RESULTADOS
Se ha destacado la importancia de que los es-

tudiantes cuenten con las competencias necesa-
rias en el uso de las herramientas tecnológi-
cas para poder emplearlas de forma eficiente y 
ética en el desarrollo de sus actividades acadé-
micas, apoyando de esta forma a la solución de 
problemas y a la mejora de su rendimiento aca-
démico. El análisis de las competencias en esta 
investigación se ha agrupado en tres dimensio-
nes: a) competencias básicas; b) competencias 
de profundización y c) competencias éticas.  

La Tabla 2 muestra el porcentaje de participa-
ción de los alumnos, a través de los datos ob-
tenidos en los cuestionarios aplicados en las
diferentes carreras que se ofertan en la Facul-
tad objeto de estudio. 
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Tabla 2. Participación del alumnado por carrera. 
Table 2. Participation of students by career.

Carreras Participación de alumnos

Contador publico 47 %
Licenciados en informática 16 %
Licenciados en administración 31 %
Ingeniería Comercial 2 %

Licenciados en Economía y Desarrollo sustentable 4 %

En la Figura 2 se muestra la participación de los 
estudiantes clasificados por géneros y carreras, 
donde se puede observar que la mayor participa-
ción es por parte de los alumnos de las Carreras 
de Contador público, los cuales representan un 
47 % por parte del sexo femenino y un 38 % 
el masculino, siendo la carrera de Ingeniería
Comercial la que representa el porcentaje más 
bajo de participación con un 3.7 % el femenino
y un 6.3 % el sexo masculino.

El cuestionario niveles de competencias en 
tecnologías de la información de los alumnos esta 
conformado por tres secciones que miden: 

•	 Competencias	básicas.
•	 Competencias	 de	 aplicación	 y	 profundi-

zación en las tecnologías de la información.
•	 Competencias	éticas.

El estudio considera el análisis de diferencias
por género en los distintos tipos de competen-
cias y necesidades formativas. En las figuras
siguientes se muestran los resultados de las 
competencias referidas en la investigación uti-
lizando la clasificación por género.

En la Figura 3, el diagrama de caja de compe-
tencias básicas que se observa anteriormente 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en la aplicación de los cuestionarios.

Tabla 1. Fiabilidad de los cuestionarios.
Table 1. Reliability of the questionnaires.

Cuestionario Número de ítems del cuestionario & de Cronbach

Niveles de competencias en 
tecnologías de la información 
de los alumnos

14 .87

Necesidades formativas
del estudiante universitario

15 .89

Fuente: Elaboración a partir de García Valcárcel et al. (2010).
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Figura 2. Participaciones de alumnos por géneros y carreras.
Figure 2. Participations of students by genres and careers.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en la aplicación de los cuestionarios.

Figura 3. Competencias básicas.
Figure 3. Basic competences.
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muestra la representación de los resultados en
relación con el género en donde se puede identi-
ficar que no hay diferencias significativas en los
resultados por género con relación a las com-
petencias básicas. Las competencias básicas del
estudio consideran: 1) utilizar los principales re-
cursos informáticos y actividades de trabajo en
Internet 2) usar aplicaciones en actividades aca-
démicas 3) aplicar herramientas digitales para

obtener información de diversas bases de datos
y fuentes digitales 4) usar modelos y simulacio-
nes para explotar temas complejos 5) interac-
tuar y colaborar con otros estudiantes utilizan-
do diversos recursos digitales. Los resultados 
de esta dimensión establecen que los estudian-
tes se consideran bastante preparados en las 
competencias básicas.

Figura 4. Competencias de aplicación y profundización en las tecnologías de la información.
Figure 4. Competences of application and deepening in information technologies.
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Las competencias de aplicación y profundiza-
ción consideran el tipo de competencias rela-
cionadas con la carrera del estudiante y se anali-
zan las siguientes variables: 1) comunicar efecti-
vamente información utilizando diversos me-
dios electrónicos 2) participar en equipos para 
la realización de trabajos académicos originales
3) Usar herramientas para la resolución de pro-
blemas, tomando las decisiones con la infor-
mación obtenida 4) planificar y organizar las
actividades para solucionar un problema o
realizar un proyecto 5) crear trabajos acadé-
micos originales. En la Figura 4 se puede ob-
servar que se encuentran más agrupadas alre-
dedor de la mediana además de no encontrar

gran diferencia significativa entre ambos géne-
ros. A nivel general se puede identificar que la
navegación y la comunicación por Internet son 
dos de los aspectos en los que los estudian-
tes han señalado que requieren de mayor for-
mación de nivel avanzado. 

Las competencias éticas consideran los siguien-
tes cuestionamientos; 1) seleccionar, analizar y
haces uso ético de la información obtenida 2)
realizar uso legal y responsable de la informa-
ción 3) valorar las tecnologías de la informa-
ción como herramientas de aprendizaje 4) va-
lorar las tecnologías de la información para la
colaboración y comunicación. En la Figura 5

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en la aplicación de los cuestionarios.
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Figura 5. Competencias éticas.
Figure 5. Ethical competences.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en la aplicación de los cuestionarios.

se puede observar una dispersión mayor por 
parte del sexo masculino. Es interesante como 
los estudiantes aceptan realizar poco uso legal 
y responsable de la información a través del
uso de las tecnologías. En este sentido se ha 
señalado que muchos estudiantes no citan las
fuentes, copiando la información y presentán-
dolo como propio. Pese a lo anterior, la mayo-
ría de los estudiantes da una valoración con-
siderable a seleccionar y analizar información
obtenida.

4. DISCUSIÓN
Diversos autores como Fierro-Murga (2008) y 

García-Valcárcel et. al (2010), coinciden en que
las innovaciones tecnológicas han impactado 
en  diversas áreas y actividades económicas,  co-
mo el mercado laboral, el ámbito político, pro-
cesos administrativos y productivos, las activi-
dades de comunicación, entretenimiento e inte-
racción entre las personas, incluyendo por su-
puesto la educación. Si bien, las tecnologías 
de la información ofrecen una gran diversidad 
de herramientas para apoyar el aprendizaje sig-

nificativo, brindando posibilidades diferentes de
la educación tradicional, es importante destacar
que los resultados obtenidos no dependerán de 
la tecnología en sí misma, sino de cómo los do-
centes y estudiantes son capaces de integrar 
los contenidos para el cumplimiento de los ob-
jetivos de aprendizaje y de cómo se empleen 
nuevas estrategias didácticas diseñadas espe-
cíficamente con este fin, esto coincide por lo 
señalado por Valverde, Garrido y Fernández 
(2010). Esta investigación coincide con los es-
tudios realizados por algunos autores como el 
de Duart (2009) y el de Raposo (2004), en el 
sentido de que las tecnologías de información 
por sí mismas no mejoran la calidad del siste-
ma educativo universitario, son solo una herra-
mienta más y dependerá como sean utilizadas 
por la institución, los docentes y los estudian-
tes. Los enfoques educativos deben orientarse 
hacia el desarrollo de las competencias digita-
les de los docentes y estudiantes. El uso de las 
tecnologías de la información en la universidad 
por si mismas no mejoran la calidad del siste-
ma universitario, son una herramienta más y la 
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forma como la utilice el docente y la institución 
son determinantes. Los resultados de la inves-
tigación arrojan que se requiere una mayor es-
pecialización en las competencias propias de 
la carrera y aquellas relacionadas con la forma 
de comunicación utilizando los recursos digita-
les. Un punto importante de análisis es el desa-
rrollo de competencias éticas en el manejo de 
la información, en donde los estudiantes deben
respetar los aspectos legales relacionados con
los derechos de autor de las fuentes y referen-
cias consultadas.  

5. CONCLUSIONES
A través de los diferentes cambios que han ocu-

rrido alrededor del mundo, la tecnología es uno
de los factores que han detonado este constan-
te cambio, la sociedad, los puestos de trabajo 
exigen cada vez más personas que cuenten con 
las competencias necesarias para el uso de las 
tecnologías de la información. Es por ello por lo 
que las instituciones educativas deben hacer
énfasis en ofrecer herramientas que brinden a
los alumnos los conocimientos necesarios, para
desenvolverse de manera eficiente y poder re-
solver los posibles problemas que se enfrenten
en su ejercicio profesional.

Las prácticas de uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación por parte de los 
alumnos a través de los procesos de enseñan-
za-aprendizaje pueden mejorar el rendimiento 
académico de los mismos, pero para que estos 
resultados ocurran es necesario tomar en cuenta 
diversos factores como; i) análisis de las necesi-
dades de los alumnos ii) capacitación por parte 
de los docentes iii) metodologías, entre otros.

Los resultados de la investigación indican que 
las competencias de los alumnos, las cuales se 
encuentran divididas en competencias básicas, 
competencias de aplicación y profundización y
competencias éticas, no representan una dife-
renciación significativa entre géneros, donde
se puede observar una pequeña diferencia es 
dentro de las competencias éticas donde se 
muestra que el sexo masculino representa una
mayor dispersión.

Los resultados del estudio indican que hay á-
reas de oportunidad que pueden ser abordadas
en el desarrollo de las capacidades de los estu-
diantes en el uso de las tecnologías de la in-
formación, puesto que no basta con tener la in-
fraestructura tecnológica, es necesario desarro-
llar las capacidades tanto de los estudiantes co-
mo de los docentes universitarios. 
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