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Resumen 
Introducción: Los currículos educativos se han modificado para desarrollar la competencia 
digital en el alumnado. Debido a su relevancia, el objetivo del estudio fue analizar las 
diferencias existentes entre el nivel competencia digital en función del género, las faltas de 
asistencia en el último mes y los resultados de la última evaluación en adolescentes españoles. 
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Metodología: 618 estudiantes de entre 12 y 16 años cumplimentaron la Digital Competence Scale 
y una batería de datos sociodemográficos. Resultados: Se hallaron diferencias significativas 
según el género no siendo así para las faltas de asistencia. Respecto a la evaluación académica, 
se hallaron diferencias significativas entre el alumnado que tuvo 3 o más suspensos y aquel 
que aprobó todas las asignaturas, al igual que con el que obtuvo 1 o 2 suspensos. Discusión: 
Las diferencias en función del género quizás se den por brecha digital de género. El no hallar 
diferencias significativas según las faltas asistencia puede deberse a que los adolescentes sean 
nativos digitales. Los resultados coincidentes con estudios previos en cuanto a la evaluación 
académica podrían deberse al diseño del currículum español.  Conclusiones: Se insta a 
reflexionar sobre la práctica docente y el diseño del currículo educativo para mejorar la 
competencia digital.  
 
Palabras clave: análisis de varianza; competencia digital; género; faltas de asistencia escolar; 
evaluación académica; estudiantes españoles; Educación Secundaria Obligatoria; prueba t de 
Student. 
 

Abstract 
Introduction: Educational curriculums have been modified to develop students' digital 
competence. Due to its relevance, the aim of the study was to analyse the differences between 
the level of digital competence according to gender, absenteeism in the last month and the 
results of the last assessment in Spanish adolescents. Methodology: 618 students aged 12–16 
years completed the Digital Competence Scale and a battery of socio-demographic data. Results: 

Significant differences were found according to gender, but not in the case of school 
absences. Regarding academic assessment, significant differences were found between 
students who had 3 or more failures and those who passed all subjects, as well as those 
who had 1 or 2 failures. Discussions: Gender differences may be due to the gender digital 
gap. The lack of significant differences in terms of absenteeism can be because adolescents are 
digital natives. The results aligning with previous studies in terms of academic assessment 
may be due to the Spanish curriculum. Conclusions: It calls for reflection on teaching practice 
and curriculum design to improve digital competence. 
 
Keywords: Analysis of variance; Digital competence; Gender; Absenteeism; Academic 
assessment; Spanish students; Compulsory Secondary Education; Student’s t test. 
 

1. Introducción 
 
Es importante comenzar indicando que la digitalización de la información ha supuesto un 
cambio radical en la sociedad de manera general y en el paradigma de la educación en 
partricular, ya que ésta ha tenido que adaptarse a las necesidades de la sociedad tecnológica 
(Levano-Francia et al., 2019). 
 
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2024), es 
fundamental que las nuevas generaciones accedan al mercado laboral con conocimientos y 
habilidades suficientes para emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC), ya que desempeñan un papel crucial en la sociedad del siglo XXI. En consecuencia, este 
hecho exige que las personas sean competentes tanto para interactuar con modelos 
computacionales y realidades simuladas como para resolver problemas de forma eficiente 
empleando herramientas digitales (OCDE, 2024). 
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Por tanto, la integración de las TIC ha supuesto una modificación fundamental en los 
currículos educativos en favor de la innovación pedagógica en las estructuras y modos de 
organización escolar, los métodos de enseñanza y los sistemas de evaluación.  
 
A nivel internacional, la Unión Europea ha elaborado el Plan de Acción de Educación Digital 
2021-2027 (Comisión Europea, 2020), una iniciativa política cuyo objetivo principal se centra 
en apoyar la adaptación de los sistemas educativos y de formación a la era digital para lograr 
que la educación en este ámbito sea de alta calidad, inclusiva y accesible en todos los estados 
miembros (Comisión Europea, 2020). 
 
Además, la Comisión Europea (2006) establece que la competencia digital, referida al uso 
crítico y seguro de las TIC para el empleo, el tiempo libre y la comunicación, es una de las 8 
competencias claves para participar en el Aprendizaje (De Pablos-Pons et al., 2016). De este 
modo, se pretende alcanzar la meta 4.4. del cuarto objetivo de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS; Naciones Unidas, 2015), que hace alusión al incremento del número de 
jóvenes y adultos con competencias técnicas necesarias para garantizar su inclusión en la 
sociedad.  
 
De forma concreta, en España, según el Ministerio de Educación, Formación Profesional y 
Deportes (2022), aproximadamente el 85% del alumnado español de entre 16 y 24 años posee 
competencias digitales básicas o avanzadas. Sin embargo, como queda reflejado en el Plan 
Nacional de Competencias Digitales (Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, 2021), 
ante la demanda de especialistas digitales en la sociedad la adquisición de habilidades 
digitales óptimas por parte del profesorado y del alumnado continúa siendo un reto, así como 
también lo es garantizar una oferta formativa suficiente en este ámbito. 
 
En esta línea, a nivel educativo, según lo estipulado en la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de 
diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación (LOMLOE, 2020), dentro de las competencias clave recogidas en el perfil de salida 
del alumnado en el término de la enseñanza obligatoria, se encuentra la competencia digital. 
Esta se entiende como el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las 
tecnologías para el aprendizaje, el trabajo y la participación en la sociedad, así como en la 
interacción con ellas. 
 
1.1. Competencia digital y género 

 
Dentro del Plan Nacional de Competencias Digitales (Ministerio de Economía, Comercio y 
Empresa, 2021) queda establecido como reto el disminuir la brecha digital por cuestión de 
género. De hecho, existe un especial interés en observar la posible relación entre la 
competencia digital y el género. En esta línea, Iglesias et al. (2023), con una muestra de 325 
estudiantes de Educación Primaria, evaluaron el nivel de competencia digital a través de la 
Prueba de Evaluación de Competencias Digitales (ECODIES; Hernández e Iglesias, 2020). 
 
Los autores hallaron que existían diferencias estadísticamente significativas en función del 
género en el área 5 referida a la resolución de problemas, donde los chicos puntuaron más alto.  
Por su parte, Estanyol et al. (2022) llevaron a cabo una investigación con 600 jóvenes españoles, 
de entre 16 y 18 años, en la cual evaluaron la autopercepción que tenía el alumnado sobre sus 
capacidades digitales en función del género. Los autores observaron tendencias que 
mostraban diferencias entre las mujeres y los hombres en las habilidades informacionales 
donde las mujeres puntuaron más alto. 
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Respecto al conocimiento digital, también hallaron diferencias, pero en este caso en favor de 
los hombres. Sin embargo, a nivel internacional, Maon et al. (2021), en una muestra de 240 
estudiantes, no encontraron diferencias estadísticamente significativas entre chicos y chicas en 
lo referido a la dimensión tecnológica, cognitiva y comunicativa que conforman la 
competencia digital. En el caso del conocimiento ético, hubo diferencias estadísticamente 
significativas entre ambos géneros siendo las chicas las que más alto puntuaron.  
 
1.2. Competencia digital y los problemas de asistencia a la escuela 

 
Los problemas de asistencia escolar aluden a un amplio espectro de conductas que abarcan 
tanto la acción de ausentarse de manera parcial o total de la escuela sin el consentimiento 
familiar como cualquier actitud o conducta de rechazo hacia la asistencia obligatoria al centro 
educativo (Kim y Gentle-Genitty, 2020; Melvin et al., 2023). A nivel nacional, el informe 
realizado por el Programme for International Student Assessment (PISA, 2022) arrojó que un 28.3% 
del alumnado faltó a clase una o dos veces durante las dos semanas anteriores a la realización 
de la prueba. Además, recientemente, la Moncloa (2024) reveló que la tasa de abandono escolar 
en España en 2023 se situó en torno al 13,6%. 
 
Sin embargo, no existen estudios previos que analicen la posible relación entre la competencia 
digital y los problemas de asistencia escolar. En esta línea, la literatura científica solamente ha 
evidenciado la existencia de una relación positiva y estadísticamente significativa entre el 
compromiso con la escuela y el uso de herramientas digitales como medio o apoyo durante el 
aprendizaje (Bergdahl et al., 2020; Sofias y Pierrakeas, 2023). 
 
1.3. Competencia digital y la evaluación académica  
 
Lie et al. (2021) realizaron un metaanálisis con estudios que versaban sobre la alfabetización 
digital y el rendimiento académico obteniendo g = 0,644 (95% CI [0,528-0,760]; z = 10,845, p < 
,001). Estos resultados mostraron que había una relación positiva entre la alfabetización digital 
del alumnado y su rendimiento académico. 
 
De forma más específica, Jeong et al. (2024) llevaron a cabo un estudio transcultural a partir de 
los datos referidos al capital digital del informe PISA (OCDE, 2018), que engloba la 
acumulación de tecnología y competencias digitales, no solo plasmadas en infraestructura de 
hardware/software, sino también en las competencias de los usuarios. 
 
Los resultados vislumbraron que la infraestructura de software de los centros educativos 
estaba relacionada de forma significativa y positiva con el rendimiento del alumnado, mientras 
que la infraestructura de hardware no. Además, la competencia digital del alumnado se asoció 
de forma positiva y significativa con su rendimiento en Matemáticas, Lectura y Ciencias. 
 
A nivel nacional, García-Marín y Cantón-Mayo (2019), realizaron una investigación con 1.488 
adolescentes de entre 12 y 18 años para conocer si existían diferencias significativas entre el 
nivel de competencia digital y el rendimiento de los estudiantes, encontrando que el uso de 
las tecnologías en el aula afectaba de forma significativa al rendimiento académico del 
alumnado en Ciencias, Matemáticas, Lengua Castellana e Inglés. Concretamente, el 
rendimiento en estas áreas era mayor con el uso de las TIC.  
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 1.1.1. El presente estudio 
 
En la actualidad, existe una falta de estudios sobre la relación entre la competencia digital, el 
género y la asistencia escolar en población juvenil española. Por ello, el objetivo del presente 
estudio fue analizar las diferencias existentes entre el nivel competencia digital en función del 
género, las faltas de asistencia en el último mes y los resultados de la última evaluación en 
adolescentes españoles. En este estudio se plantearon las siguientes hipótesis, de las cuales se 
espera que: 
 

- Hipótesis 1. Los chicos puntúen significativamente más alto en que las chicas en el nivel 
de competencia digital (Iglesias et al., 2023). 
 

- Hipótesis 2. El alumnado que asiste regularmente a clase puntúe significativamente 
más alto que aquel que presenta faltas de asistencia, ya que existe una relación 
significativa entre el compromiso con la escuela y el uso de las TIC (Bergdahl et al., 
2020; Sofias y Pierrakeas, 2023). 
 

- Hipótesis 3. El alumnado que aprobó todas las asignaturas en la última evaluación 
puntúe significativamente más alto en el nivel de competencial digital que aquel que 
suspendió al menos una asignatura, dado que el empleo de TIC afecta al rendimiento 
académico (García-Martín y Cantón-Mayo, 2019).  

 

2. Metodología 
 
2.1. Participantes  
 
Con respecto a los individuos que participaron en esta investigación, la muestra de estudio se 
escogió mediante un diseño por conglomerados en la provincia de Alicante (España) con la 
participación de 4 institutos del área geográfica (norte, sur, este, oeste y centro de la provincia). 
Finalmente, se compuso de 618 adolescentes de entre 12 y 16 años (M= 14,04; DT= 1,34. 
Asimismo, la prueba Chi-cuadrado (χ2 = 3,80; p = ,43) evidenció la homogeneidad en la 
distribución de la muestra a través del sexo y la edad (véase la Tabla 1) donde el 51,6 % de los 
participantes fueron chicos y el 48,4% chicas. 
 
Tabla 1. 
 
Número (porcentaje) de participantes de la muestra total clasificados según género y edad 

 12 13 14 15 16 Total 
Chicos 46 73 67 66 67 319 

 7,4% 11,8% 10,8% 10,7% 10,8% 51,6% 
Chicas 51 67 69 66 46 299 

 8,3% 10,8% 11,2% 10,7% 7,4% 48,4% 
Total 97 140 136 132 113 618 

 15,7% 22,7% 22% 21,4% 18,3% 100% 

 
Fuente: Elaboración propia (2025). 
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2.2. Instrumentos  
 
Los instrumentos que se han utilizado en esta investigación se han agrupado en dos: 
 
Digital Competence Scale (DCS; Wang et al., 2021). Este autoinforme diseñado para medir el nivel 
de competencia digital está compuesto por 10 ítems y son medidos a través de una escala tipo 
Likert de 5 puntos (0 = Fuertemente en desacuerdo; 4 = Fuertemente de acuerdo). De forma 
concreta, los 10 ítems se agrupan en dos subescalas: alfabetización técnica (ítems 2, 3, 4 y 5) 
(por ejemplo, en el ítem 2, “soy plenamente consciente de los aspectos legales y éticos 
relacionados con el uso de las tecnologías digitales”) y habilidades digitales (ítems 1, 6, 7, 8, 9 
y 10) (por ejemplo, en el ítem 1, “se me da bien intercambiar información y colaborar con otros 
de manera efectiva en entornos de aprendizaje digital”). Respecto a la fiabilidad del 

instrumento para el presente estudio, fue de  = ,84.  
 
Datos sociodemográficos. Se diseñó una batería de preguntas cerradas referidas al género (chico 
vs. chica), a las faltas de asistencia a la escuela en el último mes (ningún día, entre 1 a 4 días, 5 
o más días), y en función de los resultados de la última evaluación (todo aprobado, entre 1 o 2 
suspensos, 3 o más suspensos) para que el alumnado marcara la opción más acorde a su 
realidad personal.  
 
2.3. Procedimiento 
  
Para llevar a cabo el procedimiento de recogida de datos se concretó una reunión con los 
directores de los centros educativos con la intención de informales sobre los objetivos del 
estudio y, además, se les invitó a participar en el mismo. También, se solicitó el consentimiento 
parental por escrito para la participación del alumnado. El instrumento fue cumplimentado 
en 5 minutos, de manera anónima y colectiva, en horario escolar.  
 
Finalmente, hay que indicar que esta investigación fue aprobada por el Comité de Ética de la 
Universidad de Alicante (UA-2023-03-07). 
 
2.4. Análisis de datos 
 
Respecto a las diferencias en competencia digital en función del género (chico vs. chica), se 
aplicó la prueba t de Student para muestras independientes con el objetivo de analizar la 
existencia de diferencias significativas entre chicos y chicas en las puntuaciones medias para 
los 10 ítems y el total de la Digital Competence Scale. 
 
Respecto a las posibles diferencias en función de las faltas de asistencia y la evaluación 
académica, se recurrió al análisis de varianza ANOVA y en los casos en los que los contrastes 
fueron significativos se recurrió al análisis post hoc mediante el método Bonferroni. Para la 
interpretación de los tamaños del efecto se empleó el índice d de Cohen (1988): valores d entre 
0,20 y 0,49, entre 0,50 y 0,79, y superiores a 0,80 para tamaños del efecto pequeños, moderados 
y grandes, respectivamente.  
 
Todos los análisis fueron realizados con el programa informático SPSS versión 26.0. 
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3. Resultados 
 
Con respecto al análisis de los resultados obtenidos, en la Tabla 2 se puede observar que hubo 
diferencias estadísticamente significativas en función del género para todos los ítems de la 
Digital Competence Scale, así como para el total de la escala excepto para el ítem 2, referido a ser 
completamente consciente de los aspectos legales y éticos relacionados con el uso de las 
tecnologías digitales; el ítem 3, que hace referencia a tener una actitud informada y equilibrada 
sobre las tecnologías siendo consciente de sus beneficios y peligros; y, el ítem 9, que hace 
alusión a sentir comodidad viendo vídeos académicos con concentración y consistencia.  
 
Tabla 2.   
 
Prueba t de Student y tamaños del efecto para cada ítem y el total de la Digital Competence Scale 

 Prueba de 
Levene  

Hombre 
(N = 319) 

Mujer 
(N = 299) 

Significación 
Estadística 

DCS F p M DT M DT t g.l p d 

Ítem 1 ,07 ,781 2,61 ,90 2,47 ,87 1,99 616 ,046  

Ítem 2 ,05 ,812 2,84 ,89 2,81 ,88 ,47 616 ,634 - 

Ítem 3 1,68 ,195 2,87 ,90 2,87 ,84 -,06 616 ,951 - 

Ítem 4 ,67 ,413 2,39 1,03 2,20 1,03 2,26 616 ,024  

Ítem 5 ,71 ,399 2,69 ,90 2,39 ,86 4,28 616 <,001  

Ítem 6 ,13 ,718 2,82 ,89 2,57 ,84 3,51 616 <,001  

Ítem 7 1,28 ,258 2,59 ,86 2,31 ,82 4,19 616 <,001  

Ítem 8 ,25 ,613 2,37 1,02 2,11 1,09 3,03 616 ,002  

Ítem 9 1,36 ,243 2,45 1,01 2,35 ,93 1,27 616 ,201 - 

Ítem 10 ,11 ,737 2,57 ,86 2,41 ,86 2,33 616 ,020  

Total 5,92 ,015 26,19 6,24 24,47 5,66 12,47 613,55 <.001  

 
Fuente: Elaboración propia (2025). 
 
Los resultados del ANOVA, que comparó las puntuaciones medias entre cada ítem de la DCS 
y la puntuación total con las faltas de asistencia del alumnado en el último mes, no mostraron 
diferencias estadísticamente significativas para ninguno de los ítems ni para el total de la 
escala (véase Tabla 3).  
 
Tabla 3.   
 
Medias, desviaciones típicas en función de las faltas de asistencia en el último mes y resultados del 
análisis de varianza ANOVA 

 Ningún día 
(N = 368) 

1 a 4 días 
(N = 207) 

5 o más días 
(N = 43) 

Significación 
Estadística 

DCS M DT M DT M DT F(2,615) p η2 
Ítem 1 2,55 ,88 2,56 ,87 2,40 1,02 ,63 ,530 - 

Ítem 2 2,78 ,88 2,91 ,87 2,79 ,96 1,41 ,244 - 

Ítem 3 2,82 ,88 2,94 ,84 2,91 ,92 1,32 ,268 - 

Ítem 4 2,27 1,01 2,33 1,07 2,28 1,07 ,21 ,804 - 

Ítem 5 2,52 ,90 2,61 ,86 2,42 ,93 1,04 ,351 - 

Ítem 6 2,69 ,86 2,71 ,89 2,65 ,92 ,08 ,919 - 

Ítem 7 2,49 ,84 2,42 ,86 2,33 ,91 1,05 ,349 - 

Ítem 8 2,23 1,05 2,25 1,09 2,40 1,07 ,48 ,615 - 

Ítem 9 2,39 ,97 2,44 ,96 2,33 1,04 ,33 ,715 - 

Ítem 10 2,48 ,86 2,50 ,85 2,60 ,97 ,43 ,649 - 

Total 25,22 5,98 25,6 5,86 25,09 7,19 ,39 ,673 - 

 
Fuente: Elaboración propia (2025). 



8 
 

La Tabla 4 revela que hubo diferencias estadísticamente significativas para el total de la escala. 
Asimismo, se hallaron diferencias estadísticamente significativas en el ítem 1 referido a 
realizar correctamente intercambios de información y colaborar con otras personas en 
entornos de aprendizaje digital; en el ítem 2 que hace alusión a ser plenamente consiste de los 
aspectos legales y éticos del uso de las TIC; en el ítem 3 relacionado con la actitud informada 
y equilibrada sobre las TIC siendo consciente de sus potenciales beneficios y peligros; en el 
ítem 5 asociado a poder tomar decisiones sobre qué TIC son relevantes y adecuadas para el 
estudio; y en el ítem 8 relacionado con sentir comodidad al leer textos en la pantalla de forma 
concentrada y persistente.  
 
Tabla 4.   
 
Medias, desviaciones típicas en función de la última evaluación y resultados del análisis de varianza 
ANOVA 

 Todo aprobado 
(N = 329) 

1-2 suspensos 
(N = 173) 

3 o más 
(N = 116) 

Significación 
Estadística 

DCS M DT M DT M DT F(2,615) p η2 
Ítem 1 2,66 ,84 2,54 ,87 2,21 ,96 11,56 <,001 ,04 
Ítem 2 2,85 ,87 2,91 ,82 2,62 1,01 4,0 ,018 ,01 
Ítem 3 2,97 ,82 2,91 ,87 2,52 ,93 12,11 <,001 ,04 
Ítem 4 2,26 1,02 2,35 1,01 2,31 1,11 ,40 ,670 - 
Ítem 5 2,53 ,89 2,68 ,86 2,38 ,92 3,89 ,021 ,01 
Ítem 6 2,73 ,83 2,68 ,92 2,63 ,91 ,61 ,541 - 
Ítem 7 2,46 ,86 2,47 ,82 2,41 ,88 ,25 ,779 - 
Ítem 8 2,26 1,07 2,36 1,02 2,04 1,10 3,08 ,047 ,01 
Ítem 9 2,48 ,95 2,34 ,99 2,30 ,98 2,09 ,124 - 

Ítem 10 2,53 ,86 2,51 ,81 2,36 ,95 1,61 ,200 - 
Total 25,72 5,81 25,73 6,02 23,77 6,41 5,03 ,007 ,02 

 
Fuente: Elaboración propia (2025). 
 
Las comparaciones post hoc (véase tabla 5), mostraron que, en relación con la competencia 
digital, hubo diferencias estadísticamente significativas entre el alumnado que tuvo todo 
aprobado y el que tuvo 3 o más suspensos tanto para el total de la escala como para los ítems 
1, 2 y 3. Respecto al alumnado que tuvo entre 1 y 2 suspensos y aquel que obtuvo mínimo 3 
suspensos, la diferencia fue estadísticamente significativa para el total de la escala y para los 
ítems 1, 2, 3, 5 y 8. Todas las magnitudes de las diferencias fueron de tamaño pequeño, excepto 
para las diferencias en las puntuaciones de los ítems  1 y 3  entre el alumnado que tuvo todo 
aprobado y aquel que obtuvo más de 3 suspensos que fueron moderadas.  
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Tabla 5.   
 
Valores d de Cohen para los contrastes post hoc entre los resultados de la última evaluación en función de la DCS 

DCS 
 Todo aprobado vs. 

entre 1-2 suspensos 
Todo aprobado vs. 
3 o más suspensos 

Entre 1-2 suspensos 
vs. 3 o más suspensos 

Ítem 1 p n. s. <,001 ,005 
 d - ,51 ,36 

Ítem 2 p n. s. ,048 ,018 
 d - ,25 ,32 

Ítem 3 p n. s. <,001 ,001 
 d - ,53 ,44 

Ítem 5 p n. s. n. s. ,017 
 d - - ,34 

Ítem 8 p n. s. n. s. ,042 
 d - - ,30 

Total p n. s. ,008 ,019 
 d - ,33 ,32 

 

Fuente: Elaboración propia (2025). 
 

4. Discusión 
 
El objetivo del presente estudio fue analizar las diferencias existentes entre el nivel 
competencia digital en función del género, las faltas de asistencia en el último mes y los 
resultados de la última evaluación en adolescentes españoles. 
 
En primer lugar, respecto al género, hubo diferencias estadísticamente significativas tanto para 
el total de la escala como para la mayoría de los ítems de la DCS en favor de los chicos, por lo 
que la hipótesis 1, la cual establecía que era esperable que los chicos puntuarán 
significativamente más alto (Iglesias et al., 2023), quedaría parcialmente confirmada. 
 
Quizás estos resultados puedan deberse a la brecha digital de género que comienza en la 
primera infancia, cuando el profesorado y las familias actúan de acuerdo con la percepción de 
que la tecnología es cosa del género masculino (Young, 2000). 
 
Del mismo modo, también es posible que estas diferencias se deban a la falta de interés hacia 
las tecnologías por parte de la población femenina al considerar que la tecnología es un campo 
adecuado para los hombres (Wajcman y Lobb, 2007). Sea cual sea el caso, es importante 
eliminar esta brecha digital de género, teniendo en cuenta que la competencia digital es de 
gran relevancia en la actualidad y tanto mujeres como hombres son usuarios habituales.  
 
Por otra parte, en cuanto a la diferencia en el nivel de competencia digital en función de las 
faltas de asistencia, no se hallaron discrepancias entre el alumnado que no faltó a clase, aquel 
que faltó entre 1 o 4 días y el que lo hizo en más de 5 ocasiones en último mes, pese a que existe 
una relación significativa entre el uso de las TIC y el compromiso con la escuela (Bergdahl et 
al., 2020; Sofias y Pierrakeas, 2023). 
 
Estos resultados rechazan la hipótesis 2, la cual establecía que era esperable que el alumno que 
asistiera a clase regularmente puntuase más alto en competencia digital que aquel que faltase 
a la escuela. Obviamente, el uso de las TIC alberga muchos tipos de herramientas digitales, y 
por tanto el compromiso con la escuela puede verse reflejado en el uso tecnológico y su 
competencia. 
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No obstante, hay que tener cuenta que el hecho de que los estudiantes de educación secundaria 
pertenezcan a la generación Alpha, hace que sean considerados nativos digitales por haber 
estado en contacto con el uso de la tecnología desde su nacimiento (Prensky, 2001; Teba-
Fernández, 2021). Por ello, es posible que el alumnado que muestra problemas de asistencia a 
la escuela desarrolle su competencia digital de forma autodidáctica en entornos educativos 
informales. 
 
Si bien es cierto que su competencia digital podría ser elevada en algunos tipos de TIC como, 
por ejemplo, el uso de las redes sociales, y no en otros de ámbito más académico y/o 
profesional, como pueden ser programas informáticos más específicos en los que se necesita 
de una previa formación y de un uso continuado. En este caso, esta tesitura sí repercutiría, no 
solo en su competencia digital, sino en el uso que hagan de ella, tanto a nivel personal como 
en su futuro académico y profesional. 
 
Por último, con respecto a los resultados de la última evaluación, hubo diferencias 
estadísticamente significativas entre el alumnado que aprobó todas las asignaturas y aquel que 
tuvo 3 o más suspensos, al igual que entre el alumnado que obtuvo entre 1 o 2 suspensos y el 
que mínimo 3 suspensos. Por tanto, la hipótesis 3 que establecía que era esperable que el 
alumnado que aprobara todas las asignaturas puntuase significativamente más alto en el nivel 
de competencia digital quedaría confirmada, de acuerdo con el estudio de García-Marín y 
Cantón-Mayo (2019). 
 
Es posible que esta similitud en cuanto a los resultados en el nivel competencia digital se deba 
al diseño del currículum de Educación Secundaria Obligatoria en España. Es decir, el 
alumnado del sistema educativo español debe alcanzar el mismo perfil de salida al terminar 
la educación obligatoria y para ello los contenidos de cada comunidad autónoma deben partir 
de la LOMLOE. Del mismo modo, cabe destacar que la incorporación de las TIC en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje facilita la comprensión y favorece la asimilación de contenidos 
independientemente del diseño de estos (Moral-Pajares et al., 2024).  
 

5. Conclusiones 
 
Como conclusiones, podemos indicar que este estudio supone un aporte novedoso para el 
profesorado de educación secundaria, ya que ha arrojado conocimientos sobre las diferencias 
significativas en el nivel de competencia digital del alumnado en función de variables de 
interés educativo como lo son el género, las faltas de asistencia y la evaluación académica. Los 
resultados revelados instan a reflexionar sobre el papel del docente para acabar con la brecha 
de género en cuanto al desarrollo de la competencia digital, teniendo en cuenta que poseer un 
escaso nivel en la misma es un sinónimo de exclusión (Teba-Fernández, 2021). 
 
Del mismo modo, los resultados relacionados con la evaluación académica claman una 
restructuración del proceso de enseñanza-aprendizaje de la competencia digital. Sin embargo, 
este estudio presenta una serie de limitaciones como la deseabilidad social al haber usado la 
técnica del autoinforme y el empleo de un diseño transversal. Por ello, se espera que futuras 
líneas de investigación repliquen este estudio para poder realizar análisis comparativos. 
Además, sería interesante que incorporaran un diseño longitudinal con el fin de establecer 
relaciones de causalidad. 
 
Finalmente, pese a las limitaciones observadas, este estudio ofrece información relevante para 
el campo educativo e insta a aumentar la investigación en el ámbito de la competencia digital, 
teniendo en cuenta la repercusión y el auge de esta. 
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