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Abstract
We analyzed the relationship between the digital competence and 
attitude towards change variables is in the context of national uni-
versities in Lima, based on the interactionist approach. We wanted 
to highlight the effects of the use of technology on cultural transfor-
mation through the idea of change. For doing so, we implemented 
a non-experimental design was, showing that 57.06% of new digi-
tal assets users consider that their digital competence variable is 
“high” and, with regard to the attitude towards change variable, they 
show a particularly high rank: 58.3% at the “good” level. Further-
more, 38.65% perceived digital competence as “medium” and only 
4.9% as “low”, relating them to an attitude towards change variable 
low level. The results were analyzed from Goffman’s contributions 
(in the context of the so-called Palo Alto School), and can be inter-
preted as an impact of the new figure/ground interactions fueled 
by technologies, on the development of competencies and on new 
social representations in general.
Keywords: Digital competence; attitude to change; cultural chan-
ge; representations; digital communication.

RESUMEN
Se analiza la relación entre las variables competencia digital y acti-
tud hacia el cambio en el contexto de universidades nacionales de 
Lima, a partir de el enfoque interaccionista, con el fin de destacar 
efectos del uso de la tecnología en la transformación cultural. Se 
implementó un diseño no experimental. Los resultados arrojan que 
el 57.06% determinó que la variable competencia digital es “alta” 
en lo que respecta a la variable actitud hacia el cambio, superan-
do ésta el 58.3% en el nivel “buena”. Además, el 38.65% percibe 
la competencia digital como “media” y solo un 4.9% como “baja”, 
relacionándose con un bajo nivel de actitud al cambio. Se analizan 
los resultados desde los aportes de Goffman (desde el contexto de 
la llamada Escuela de Palo Alto), pudiendo interpretarse como un 
impacto de las nuevas interacciones figura/fondo promovidas por la 
tecnología en el desarrollo de competencias y en las nuevas repre-
sentaciones sociales en general.
Palabras claves: Competencia digital; actitud al cambio; cambio 
cultural; representaciones; comunicación digital.
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IntroduCCIón
En la actualidad, el factor com-

petencia digital en las universida-
des suele abordarse frecuentemente 
desde la óptica de la gerencia aca-
démica y disciplinas afines (León et 
al., 2018; Delgado et al., 2022). Las 
plataformas, los reglamentos, y los 
diferentes documentos de planifica-
ción académica, dan cuenta de este 
fenómeno, buscando asociar el avan-
ce tecnológico con una educación 
competitiva y competente. A tal nivel 
que el sistema de gestión de calidad 
y la competencia digital son acordes 
discursivamente entre sí y presumen 
la demanda estudiantil (Ramírez, Bau-
tista y Bazó, 2019). Esto sucede tanto 
a favor de los avances tecnológicos 
como en contra. Por ejemplo, en In-
glaterra, país que cuenta con más de 
260.000 universitarios, esto es, más 
del 30% del país, los estudiantes han 
exigido al gobierno que se les de-
vuelva el importe de sus matrículas 
debido a que la calidad de enseñan-
za online no se equipara a lo pagado. 
Asimismo, en Corea del Sur, el 43% 
de los estudiantes de 20 escuelas de 
negocios de ese país, señalan que los 
servicios estudiantiles y académicos, 
auspiciados por fuertes componentes 
tecnológicos, no brindan la calidad 
de la exigencia profesional (UNESCO, 
2021).

Sin embargo, el análisis adolesce 
de comprender si tal relación produjo 
cambios en la cultura de tal manera 
que pueda indicarse un acercamiento 
a cambiar de los relojes coyunutrales 
y estructurales de la sociedad, so-
bre los que pueda ser posible prede-
cir políticas futuras con más acierto 
(Castro Aniyar, 2022)

En todos estos contextos, la gé-
nesis que inició el aceleramiento de 
medios digitales académicos, pero 
que también evidenció puntos débiles 
en la estructura organizacional de la 
universidad, fue el contexto pandémi-
co. Independientemente de que estos 

fenómenos puedan poner en relieve 
que la adecuación y actualización 
en la capacitación a través de herra-
mientas TIC por parte de los usuarios 
no ha sido desarrollada responsable-
mente desde antes ni inmediatamen-
te después del aislamiento social (Sa-
lazar y Lescano, 2022), ha quedado 
pendiente el estudio a profundidad 
acerca del impacto que este proceso 
produjo en la cultura. 

En otras palabras: se ha presumi-
do que el impacto de las TICs en la 
educación no han alcanzado los nive-
les satisfactorios en términos de pla-
nificación académica y gerencia de 
los procesos eduactivos, sobre todo 
en América Latina1. Pero ¿Se produjo 
alguna transformación relevante en el 
plano de los constructos culturales de 
América Latina a partir del fenómeno 
de las redes sociales y el uso de las 
TICs? ¿Hubo un antés y un después 
en la cultura, o solo se trató de un ac-
cidente que involucró el aceleramien-
to del uso de medios tecnológicos sin 
mayor connotación? A partir de estas 
preocupaciones, este trabajo trata de 
medir lo que pareciese intititiva y pre-
nocionalmente una realidad: que me-
joró la actitud al cambio social luego 
del impacto de las TICs y el aumento 
consecuente de las competencias di-
gitales en estos últimos años. Por ello, 
esta preocupación tratará de propo-
ner la siguiente pregunta de investi-
gación: ¿Cuál fue la relación entre la 
competencia digital y actitud hacia el 
cambio en los usuarios? 

1 Los resultados no han sido los esperados (Mar-
tínez, 2021). Un ejemplo es el caso de los siste-
mas de gestión de calidad en las Universidades 
y Escuelas Politécnicas del Ecuador (UEP). Una 
investigación resaltó como resultado que un 5% 
de UEP aseveran que en sus instituciones no se 
ha implementado ninguna política para guiar la 
gestión de calidad ni tomar acciones para una 
mejora continua (Chiquito y Loor, 2022). Otra 
problemática que afronta la universidad es lo 
que informó la UNESCO donde, en América La-
tina y el Caribe, casi el 45% de las familias no 
cuentan con una conexión fija a internet. En esta 
situación, se encuentran también los docentes 
y estudiantes universitarios, quienes no tendrán 
las facilidades para fortalecer sus competencias 
digitales (Unesco, 2021). 
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Para ello, se hará foco en los pro-
cesos de educación en el contexto 
de las universidades nacionales (pú-
blicas) de Lima, como una primera 
muestra de fenómeno. Se han escogi-
do estas universidades porque, dado 
su carácter gratuito, no desacentúan 
componentes como, por ejemplo, 
“ausencia de internet”, “analfabetismo 
digital”, “tradiciones”, “culturas no nor-
mativas”, “ausencia de computadores/
telefonía digital” que son característi-
cos de la complejidad de clase en los 
países latinoamericanos. Lo contrario, 
esto es, estudiar el fenómeno desde 
las universidades privadas, conlle-
varía a la simulación de una muestra 
que ha sembrado bases culturales 
diferentes con relación a las nuevas 
tecnologías y que, por tanto, no refle-
jarían la realidad de la educación de 
las mayorías.

El trabajo es de suma relevancia, 
pues será un aporte teórico valioso 
para los futuros funcionarios públicos 
que tengan como objetivo concreti-
zar la gestión de calidad a partir de 
una actitud de cambio, la predicción 
de políticas asociables (Castro Aniyar, 
2022) y fomentar la misma discusión 
académica sobre la materia. 

Medición del impacto de las com-
petencias digitales en la trans-
formación cultural

Como primer antecedente nacio-
nal se encuentra la publicación de los 
autores Montalvo, Camac, García et 
al. (2022) quienes llegaron a la con-
clusión de que sí existe una relación 
significativa entre competencia digital 
y habilidades investigativas del do-
cente, siendo su coeficiente de corre-
lación el de 0,637. Sin embargo, todo 
esto sucede a pesar de que Rodrí-
guez (2021) concluyó que casi la to-
talidad de los docentes universitarios 
se encuentran en un nivel elemental y 
básico respecto al manejo de las tec-
nologías de información y comunica-
ción en Perú. 

Pero el impacto, en términos de la 
teoría de la comunicación, de la an-

tropología, y la epistemología, está 
lejaos de ser superficial, por lo que el 
enfoque administrativo o terminológi-
co (Agreda, Hinojo & Sola, 2016; Gis-
bert, González & Esteve, 2016)  sigue 
siendo insfuciente. 

Por ello, para los intereses de la 
investigación, los autores base de 
esta variable serán Aguado (2004), 
un intérprete hispanoamericano de la 
llamada Escuela de Palo Alto, que ac-
tualiza sus consceptos en el contex-
to regional, y Erwin Goffman (2013), 
como uno de sus fundadores. Ellos 
tienen la virtud de definir al fenóme-
no del cambio digital desde el poder 
contructivo que tienen las interaccio-
nes sociales sobre la cultura, de modo 
que la adquisición de conocimientos 
técnicos y destrezas, son figuras que 
solo pueden ser comprensibles en 
la realización de fondos o contextos 
de nuevos momentos epistémicos. 
La figura, esto es, y en este caso, la 
nuevas competencias digitales, confi-
gurarían la existencia de una realidad 
diferente, en la perspectiva de la evo-
lución histórica del pensamiento, a 
través del específico marco comuni-
cacional que impone el mundo digital.

Este debate se incorpora a uno 
de los debates esenciales en cien-
cias sociales: el efecto del cambio en 
la comunicación sobre el cambio de 
los universos simbólicos. La antro-
pología y, sobre todo, Goffman, han 
hecho enorme hincapié en la fuerza 
que tienen las micro relaciones sobre 
el cambio social estructural. Pero esta 
escuela es cuidadosa en creer que tal 
proceso puede ser mecánico o auto-
mático. Mientras que Foucault obser-
vaba la importancia de la evolución 
de los modos producción en la faci-
litación del canalización del cambio 
del lenguaje hacia las estructuras2, 
2 Foucault entendía que las palabras tenían un 
efecto transformador sobre el lenguaje y éste 
sobre el conocimiento cosmovisual que una so-
ciedad hacia sobre sí misma en el campo de las 
transformaciones estructurales e históricas, di-
mensión que el autor denominaba simplemente 
“conocimiento” o “episteme”. No toda palabra te-
nía ese efecto, sino aquellas que eran permitidas 
en la pragmática del conocimiento y la evolución 
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los construccionistas, muy de boga 
en este momento, han asumido que el 
cambio puede ser automático, puesto 
que la realidad solo es una percepción 
y es tan susceptible de construcción 
como la moda y los lenguajes (Berger 
& Luckmann, 1967).

En consecuencia, es relevante 
considerar que los cambios en las 
competencias digitales, por cuanto 
son componentes de la comunica-
ción, la conducta y la cultura, y que, 
por consecuencia, son susceptibles 
de algún nivel de transformación en 
el fondo contextual de la percepción 
del todo.

Este debate ha sido zanjado por 
Castro Aniyar en su obra “El arte de 
la predicción social” reflexionando el 
futuro del delito y de la política crimi-
nal (Castro Aniyar, 2022). Allí, el autor 
separa el impacto de lo pequeño en lo 
grande en tres relojes: un reloj peque-
ño que actuando, como un engranaje 
menor, es inherentmenete menos ca-
paz de producir un ciclo completo de 
cambios en engranajes mayores. Así, 
este reloj pequeño, asociable a la di-
mensión las palabras (habla), las mo-
das, el ennui postmoderno, la función 
académico-docente, la mediática, 
entre otros del tipo, correspondería 
a las representaciones concretas que 
se materializan en la comunicación y 
que corresponderían al reloj situacio-
nal. Paradójicamente para Goffman, 
que da importancia central a las micro 
relaciones sociales, este reloj, cons-
tituvo de la realidad misma, la co-
municación concreta, requeriría una 
fuerza energéticamente muy grande 
por sí misma para mover el tiempo de 
los otros relojes: el reloj intermedio, o 
coyuntural, que representa el sistema 
político-jurídico, los programas na-
cionales o internacionales y el tiempo 
del cambio ideológico y, finalmente, el 
reloj estructural, que requiere de una 
energía de cambio mucho mayor, el 
cual representa los parentescos, los 
géneros, el modo de producción, las 

material de la economía y sus necesidades (Fou-
cault, 2005).

grandes dicotomías (bien/mal, arriba/
abajo, adentro/afuera), la noción de 
Di’s,  y otras formas mas acabadas 
históricamente de realidad. Este úl-
timo reloj es cercano a lo que Marx 
llamaba “la generalidad ilusoria” (Ga-
rrido y Montilla, 1999; Romano, 2007, 
p. 21; Marx & Engels, 1974).

Por lo cual, es pertinente pre-
guntarse si cambios en las prácticas 
tecnológicas, constitutivas del primer 
reloj, pueden alcanzar el cambio so-
cial en el segundo, o incluso, el ter-
cer reloj. A través del marco multifocal 
abierto por Castro Aniyar, el estruc-
turalismo foucaultiano da una res-
puesta a esta posibilidad: El empleo 
de las competencias digitales, dentro 
del proceso de aprendizaje, refleja el 
avance hacia una sociedad competiti-
va, con nuevos referentes de éxito, el 
cual determinará, a su vez, el éxito del 
individuo (Krumsvik, Berrum & Jones, 
2018), creando caminos a cambios 
dentro del modo de producción, y no 
solo mediante nuevos medios de pro-
ducción. La llamada cuarta revolución 
industrial, abiriría el reloj estructural 
para permitir los cambios que as-
cienden desde el reloj más pequeño, 
como las comptencias tecnológicas, 
correspondiendo, según el modelo 
foucaultiano, a cambios estructurales 
en el tiempo.

El impacto de las competencias 
tecnológicas en el contexto cul-
tural, según la Escuela de Palo 
Alto.

Etimológicamente la palabra in-
formación, centro del discurso so-
bre comunicación y cultura, significa 
configurar, construir una forma. La 
información, en si misma, implica la 
aparición de cambio. La redundancia, 
aunque sean insumos, no serían infor-
mación. De tal modo que todo lo que 
se aprende se incorpora a un sistema, 
porque los insumos “toman forma”, 
esto es se adscriben a una relación 
gestaltiana entre figura y fondo. Por 
ello, las estrcuturas, figuras, identida-
des y alteridades se presentan como 
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estructuras interrelacionadas. Esta 
idea concibe a la realidad toda como 
un acto de comunicación entre par-
tes, siempre que ella sea comprensi-
ble mediante lenguaje (Aguado, 2004, 
p.12)

Esto lleva a considerar que toda 
figura, como las comptenecias digi-
tales, son funciones de la realidad, 
comprendidas a través de las funcio-
nes del lenguaje, por lo cual, se ads-
cribem en un contexto general, como 
es el mismo lenguaje o conocimiento 
(Aguado, 2004, p.13).

No solo las competencias digita-
les no escapan a esta lógica sino que, 
además, la explican: 

“La Teoría Matemática de la Informa-
ción, la Teoría de Sistemas y la Ciber-
nética introducen las ideas de comu-
nicación e información en el corazón 
de la cuestión del método de conoci-
miento, hasta el punto de que se con-
sidera a la información como la unidad 
de la que se compone el conocimiento 
y a la comunicación como el proceso 
por el cual puede incrementarse el co-
nocimiento (Aguado, 2004, p.19).

La “Sociedad de la Información y 
del Conocimiento”, lo que incluye a las 
redes sociales, la interactividad glo-
bal, la inteligencia artificial (Xiao, M. & 
Yi, 2020), la big data y la robótica, por 
ejemplo, proveen de una relevancia 
epistemológica tal que son los prota-
gonistas de la nueva revolución cultu-
ral del siglo XX y XXI (Aguado, 2004, 
p.20).

Durante mucho tiempo, el pensa-
miento sobre la materia preponderaba 
una relación donde el conocimiento es 
exterior a la realidad. Esta es objetiva 
y es idealizada por las palabras. Esto 
sería ubicable en ideas fundacionales 
como El mito de la caverna de Platón, 
el dualismo cartesiano, la fenomeno-
logía de Kant, o bien, la teoría de la 
habitación oscura de John Locke.

Esta la visión que subsiste en el 
intertexto de la administración y ge-
rencia acadñemica moderna. Pero, 
al identificar una relación entre la in-
formación y la formación de realidad, 

otras teorías, como el interacciosmo 
simbólico, muestran que el sujeto y 
el objeto, como la teoría y la praxis, 
como la razñon y los afectos, se con-
truyen mutuamente. Esta es la rela-
ción que se denomina “fenómeno” y 
que es visible en la obra de Herácli-
to, la biología aristotélica, las teorías 
constructivistas, la fenomenología de 
Schutz, la filosofía de  Nietzsche, y el 
interaccionismo simbólico.

Desde esta perspectiva, y siguien-
do a Jakobson, el lenguaje se presen-
ta con una función referencial y una 
función pragmática/conativa. Esto es, 
entre el mensaje per se, y el mensa-
je incluido en el fondo contextual con 
el que el universo es comprendido. 
Esta última función es, propiamente, 
la cultura, el conocimiento o tambien 
llamado, el episteme. Es lo que se 
propone entender dinámicamente a la 
luz de cambios sucedidos en las figu-
ras del reloj situacional. 

Así, las competencias computa-
cionales son más que un conjunto 
de técnicas. Su manejo dispone a los 
sujetos a comprender el fenómeno 
que las engloba, como un lenguaje 
de carácter global, de precisa confi-
guración sintáctica, y que desacentúa 
la trascendencia de los semántico. La 
fluidez de la información se convierte 
así en la fluidez o liquidez de las rela-
ciones sociales y de la cultura misma. 
Por ello, la actitud al cambio es funda-
mental para observar, o estimar, el ca-
rácter transformador de las prácticas:

“Para un observador, una serie de 
comunicaciones puede entenderse 
como una serie de intercambios en 
la que los participantes organizan los 
patrones de interacción, de modo que 
establecen iniciativas, reacciones, 
puntos significativos, ritmos de inter-
cambio, etc. Se corresponde con lo 
que podríamos denominar orden típi-
co de las situaciones comunicativas”. 

Dado que los lenguajes compu-
tacionales (analógico y digital) son 
reflejos paralelos de los lenguajes 
humanos (natural y formal), se trans-
fieren las maneras de pensar de un 
orden al otro, bivocalmente. 
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Una investigación posible, a mayor 
profundidad, podría demostrar, por 
ejemplo,  a través de métodos como 
el análisis de discurso, o la obser-
vación etnográfica, que los lengua-
jes formal-humanos, no cibernético, 
han cambiado a favor de las lógicas 
lingüísticas digitales. La literatura de 
Palo Alto las describe como de extre-
ma rigurosidad sintáctica, de pobreza 
semántica, con ausencia de ambigüe-
dad del constructo semántico, y por 
tanto, la simplificación de la compleji-
dad, o cierta pérdida de la multifocali-
dad de la condición humana (Aguado, 
2004, p. 84).

La base de este fenómeno en el 
que la realidad de las pequeñas co-
municaciones (las redes sociales, el 
uso de los sofwtares de comunica-
ción, la big data, la intermediación 
de la IA, por ejemplo) transforma a la 
cultura como un todo se sostiene en 
la idea de que solo las pequeñas co-
municaciones son la realidad concre-
ta de las personas. 

Goffman  parte de la base de que 
la función conática pasa por el esta-
blecimiento de roles para hacernos 
ver de un determinado modo fren-
te a otras personas. No mostramos 
nuestra realidad íntima, sino que nos 
comportamos como si se tratase de 
representaciones teatrales. Al inter-
pretar un papel o rol mostramos cómo 
el medio de comunicación configura 
el mensaje.

Goffman (2013) utiliza el stock 
terminológico del mundo del teatro: el 
escenario, la práctica del rol, el ves-
tuario, el tono de voz… Para él, la au-
diencia define el yo que conocemos, 
porque el yo social es suficiente-
mente importante como para otorgar 
identidad: debes ser quien dices ser. 

Las redes sociales y las nuevas 
competencias digitales no solo hacen 
esto sino que, al menos,  a) amplifi-
can al infinito el auditorio o audiencia, 
b) fortalece, mediante la edición y los 
efectos, de manera aun no limitada, 
los recursos de performacia teatral, 

c) crea y permite la adscripción a nue-
vos contextos inéditos de performacia, 
multiplicando los guiones y escenarios. 
Esto, abonado por el hecho de que se 
trasladan las comunicaciones natura-
les a las digitales, y por el hecho de so-
bre este nuevo interjuego se desarrollo 
el modo de producción y sus supervi-
viencia, conlleva un enorme poder de 
cambio en la estructura social.

De tal modo que, gracias a Go-
ffan, podemos entender que este 
fenómeno, como muy pocos de esta 
época, es susceptible de trasladar las 
prácticas del usuario cuando desa-
rrolla creencias, opiniones y expec-
tativas donde se resalta la importan-
cia de estar actualizado en este tipo 
de competencias (Zárate, Gurieva y 
Arredondo, 2020; Caena & Redecker, 
2019) a un impacto en el cambio o 
tranformación d el reloj coyuntural y 
estructural (Castro Aniyar, 2022).

Medición de la actitud hacia el 
cambio

La actitud al cambio es la que asu-
me el usuario frente a las TIC, pero 
que dirige al orden social en su con-
junto. Se define esta dimensión como 
la automotivación del usuario para es-
tar dispuesto aprender el manejo de 
recursos tecnológicos (Zárate, Gurie-
va & Arredondo, 2020). 

La actitud al cambio se encuen-
tra organizada por 3 criterios o indi-
cadores: Actitud ante las tecnologías 
emergentes (educación superior) para 
el uso en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, actitud frente a las debi-
lidades de las TIC y dificultades en su 
uso y accesibilidad, y percepción so-
bre la formación en TIC recibida para 
correcta utilización pedagógica en el 
aula (Agreda, Hinojo y Sola, 2016).

Forneron (2021) y Barajas y Or-
duz (2019) formulan una escala de 
valoración para conocer la percep-
ción de la actitud hacia el cambio y 
la perciben como el desarrollo aspec-
tos críticos (liderazgo, coordinación, 
estrategias…) para asumir resiliente-
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mente un rol agente para transformar 
la estructura social. En este sentido, 
aunque no se trate de una variable 
totalmente determinante, indica afir-
matividad: reconocimiento del cam-
bio existente y participación en este 
proceso de cambio. Para poder medir 
este fenómeno, Forneron propuso la 
escala de actitud de cambio los cua-
les se dividen en las 3 dimensiones. 
La EAC (Escala de Actitud de Cambio) 
cuenta con una categoría que descri-
be las creencias, comportamientos y 
sentimientos desarrollados por los in-
dividuos. La variable cuenta con tres 
dimensiones: actitud de cinismo (des-
congelamiento) frente al cambio, acti-
tud de temor (cambio) ante el cambio 
y actitud de aceptación (recongela-
miento) ante el cambio.

La primera dimensión se denomina 
cinismo, o descongelamiento desde 
la propuesta de Lewin, la cual consis-
te en conocer el nivel de insatisfac-
ción que presente el estado actual de 
la organización, así como el conocer 
qué aspectos requieren un cambio 
urgente (Forneron, 2021). Asimismo, 
gracias a esta escala se puede cono-
cer qué acciones se realiza para ir en 
contra del cambio; es por ello que los 
indicadores para esta dimensión se-
rán la resistencia, credibilidad y pro-
ceso (Pérez, Vilariño y Ronda, 2017). 
Para que todos los interesados se in-
volucren en este proceso, es menes-
ter reforzar la visión a futuro y los be-
neficios que traerá consigo (Barajas y 
Orduz, 2019). La segunda dimensión 
es el temor o cambio. Según (Forne-
ron, 2021). se entiende como la adop-
ción o el descubrimiento de nuevos 
valores, actitudes que asume la or-
ganización. Para la medición de este 
tópico, se recurrirá como indicadores 
a la actitud que tengan los colabora-
dores respecto al riesgo, reacciones 
e impacto (Pérez, Vilariño y Ronda, 
2017).

Díaz (2018) acota que no todos 
los que pertenecen a la institución 
estarán abiertos al cambio en un pri-
mer momento, a pesar de explicar 

los beneficios de esta. Como terce-
ra y última dimensión está la acep-
tación o también llamada reconge-
lamiento. Según (Forneron, 2021), 
se comprende como la asimilación 
e incorporación de un nuevo estado 
de comportamiento que se obtuvo a 
través de mecanismos de apoyo y de 
refuerzo para que se pueda convertir 
en una nueva norma. Para que ellos 
se lleven a cabo, como indicadores 
de medición, se tuvo que conocer la 
actitud frente a los beneficios, trabajo 
en equipo y compromiso por parte de 
todos los involucrados en la organiza-
ción (Pérez, Vilariño y Ronda, 2017).

Hay que resaltar que solo cuando 
la organización ha adoptado como 
“normal” las nuevas estrategias y 
metodologías, es ahí donde se podrá 
aceptar que se encuentran en la eta-
pa del “recongelado” (Díaz, 2018). 

mÉtodo
La tipología investigativa con la 

que partió el presente trabajo fue la 
básica o pura (Hernández y Mendoza, 
2018). Asimismo, el diseño empleado 
en la presente pesquisa fue el no ex-
perimental, puesto que se consistió 
en realizar los procesos de investi-
gación sin la alteración o manipula-
ción deliberada de los fenómenos a 
estudiar. Para la determinación de la 
muestra, se utilizó el muestreo proba-
bilístico. Para la recolección de datos, 
la técnica empleada fue la encuesta 
y como instrumento para recolectar 
la información de la muestra, este 
será el cuestionario. Los autores de 
este trabajo entienden que aun se 
requieren fuentes etnográficas o de 
de alcance cuanti-cualitativo para dar 
relevanción a los cambios culturales, 
en la dimensión de los cambios dis-
cursivos. Pero la actitud al cambio in-
dica una buena puerta de entrada al 
fenómeno que se propone estudiar, 
porque se refiere al mismo cambio 
social/cultural que se comunica con 
el usuario. 

Luego de observar el contexto en 
que se desenvuelven las variables, 
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se determinó buscar fuentes que 
sustente en teóricamente la relación 
entre estas. la bibliografía consultada 
consistió en artículos principalmente 
al formularse el problema y el obje-
tivo, se procedió a estructurar la in-
troducción y el marco teórico. Como 
siguiente paso, se buscó la validación 
y confiabilidad de los instrumentos 
para ser aplicados a la muestra selec-
cionada. Luego de analizar los datos 
a través de los resultados, se emitió la 
discusión y las conclusiones.

resultados
Nivel de frecuencia de las dimen-

siones de la variable competencia di-
gital

En lo que respecta a las dimensio-
nes de la variable competencia digi-
tal, se puede observar que casi todas 
las dimensiones superan el 50% en 
el nivel “alta” siendo este el de ma-
yor inclinación por los encuestados, a 
excepción de la dimensión formación 
docente. Por otro lado, en el nivel con 
los menores porcentajes es el “bajo”, 
siendo la dimensión alfabetización di-
gital la más resaltante: solo 1.2%. Por 
último, respecto al nivel “medio”, to-
dos varían entre el 40% y 48%.

Nivel de frecuencia de las dimen-
siones de la variable actitud hacia el 
cambio

En lo que respecta a las dimensio-
nes de la variable competencia digi-
tal, se puede observar que casi todas 
las dimensiones superan el 50% en 
el nivel “alta” siendo este el de ma-
yor inclinación por los encuestados, a 

excepción de la dimensión formación 
docente. Por otro lado, en el nivel con 
los menores porcentajes es el “bajo”, 
siendo la dimensión alfabetización di-
gital la más resaltante: solo 1.2%. Por 
último, respecto al nivel “medio”, to-
dos varían entre el 40% y 48%.

Tabla 1 
Prueba de hipótesis general

Estadísticos de pruebaa

N 163
Chi-cuadrado 229,693
gl 2
Sig. asintótica ,000
a. Prueba de Friedman

A partir de lo evidenciado en la ta-
bla anterior, de acuerdo con la prueba 
de Friedman de muestras relaciona-
das, la significancia asintótica arro-
jó un 0.000 (p= 0.000 < 0.05) . Por 
tanto, se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis alterna, la 
cual afirma que existe relación entre 
competencia digital y actitud hacia el 
cambio en los usuarios de universida-
des nacionales de Lima.

En base del objetivo general, se 
concluyó que existe relación de la 
competencia digital con la actitud 
hacia el cambio en los usuarios de 
una universidad nacional de Lima. 
Este resultado guarda relación con 
lo señalado por León et al. (2018), 
que la Competencia digital es uno de 
los principales pilares para fortale-
cer cualquier reforma a implementar. 
También Orozco, Camargo y Melo 
(2019), llegaron a la conclusión de 
que si se busca que todos los perte-
necientes a una organización asuman 
una actitud positiva hacia el cambio, 
los directivos deben ser los primeros 
en asumir creencias y conductas que 
desafíen los parámetros tradicionales. 
Así mismo sobre el segundo objetivo 
específico se concluyó que existe re-
lación entre Competencia digital y la 
actitud de temor (cambio) resultado 
que guarda relación con el trabajo de 
Solano et al. (2021), quienes, a tra-
vés del análisis de diversas fuentes, 
aseveraron que uno de los principales 
retos en la educación superior en Es-
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paña es desarrollar las competencias 
digitales del docente, siendo eviden-
te sus bajos niveles de capacitación 
y actualización. por tanto, este es un 
ejemplo de la actitud de temor hacia 
el cambio en las diversas institucio-
nes educativas. Asimismo, Rodríguez 
(2021), también llegó a la conclusión 
que la poca predisposición al cambio 
de mejora se evidencia en los nive-
les elementales y básicos que se en-
cuentran ellos respecto al manejo de 
las tecnologías de información y co-
municación. 

 Por último, en base del tercer ob-
jetivo específico, la prueba de Fried-
man arrojó como significancia asintó-
tica arrojó un 0.000 (p= 0.000 < 0.05). 
En suma, se concluyó que existe re-
lación entre competencia digital y la 
actitud de aceptación (recongela-
miento) en los usuarios de una uni-
versidad nacional de Lima. Este re-
sultado guarda relación con el trabajo 
de los autores Delgado et al. (2022) 
quienes comunicaron que gracias a 
la reestructuración de los principales 
sistemas de gestión, así como de la 
predisposición de todos los agentes 
pertenecientes a la organización, se 
permitió tomar decisiones y forta-
lecieron los procesos para brindar 
servicios de calidad en las diversas 
universidades estudiadas. Así mismo, 
Espino (2018) confirmó que, al haber 
predisposición para el cambio, este 
es evidencia en el fortalecimiento de 
capacidades, como el de la compe-
tencia digital. Esta correlación, según 
el coeficiente de Spearman, este fue 
de 0.951, evidenciándose la estrecha 
relación.

ConClusIones
La revisión de la data estadística 

revela que hay una relación matemá-
tica, de tipo correlacional, entre ma-
nejo de competencias digital y actitud 
al cambio. Si bien ello no indica una 
transformación en el plano cultural, la 
estabilidad estadísitca sugiere pensar 
que el fenómeno se está presenta-
do con prísitna calridad. La literatura 

teórica analizada promueve la idea 
de que la conexión entre las varia-
bles estudiadas tiene un transfondo 
explicable desde los cambios histó-
rico paradigmáticos que se revelan 
en el tiempo post-pandémico, y a la 
uz de la llamada cuarta revolución 
industrial. Del mismo modo en que el 
aprendizaje del inglés señalaba en el 
siglo XX un conjunto de personas que 
observaban asumían, y evidenciaban 
en sus mundos de vida, procesos de 
globalización creciente.

El manejo de las comptenecias 
digitales, entonces, no solo indica la 
respuesta a problemas de desarro-
llo de las técnicas pedagógicas y el 
avance de los procesos digitales en 
la academia, como suele idnicar la 
literatura latinoamericana, sino que 
se permite pensar que se trata de 
una señal de cambio epistemológico, 
expresado en un grupo de usuarios, 
creciente, que asume el cambio social 
por venir.

Se trataría de interacciones en 
los que la dinámica estabilizada de 
los juegos representacionales que 
se abren, podrían dominar las formas 
culturales, al menos en el mundo aca-
démico por venir, sea formal o infor-
mal. 

El fenómeno fue observado en el 
contexto de universidades públicas 
de Lima, lo que indica que se trata 
de un fenómeno, no en las relaciones 
nacionales centrales, donde la tecno-
logía se presenta con mayor diversi-
dad y presencia, sino en contextos 
periféricos del globo, así como en 
escenarios de comunión entre clases 
sociales y grupos con necesidades de 
inclusión. Ello ubica la trascendencia 
del fenómeno, incluso allí donde se 
espera mayor heterogeneidad mues-
tral.

Conflicto de intereses
El autor del presente trabajo de-

clara bajo juramento que no se en-
cuentra en una situación de conflicto 
de intereses de índole económica, 
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política, familiar, sentimental o de otra 
naturaleza que puedan afectar la eje-
cución del presente protocolo de in-
vestigación.
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