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Diseño del cuestionario de competencias 
interculturales y digitales: Desde el enfoque 
de la educación superior

Romero Figuera, Juan R.*

Resumen

Las competencias interculturales y digitales buscan fomentar en la educación superior la 
comunicación asertiva y recíproca, la igualdad, la inclusión, la creatividad, entre otras habilidades. Por 
ello, las competencias transversales, tienen un carácter social, holístico y humanista, lo que implica, que no 
solo abarca el ámbito profesional, sino también otros aspectos de la vida del discente. El objetivo de esta 
investigación fue diseñar un cuestionario de competencias interculturales y digitales, para conocer su relación 
en el ámbito de la educación superior mediante la construcción y validación del instrumento. Se utilizó 
como metodología un diseño instrumental de investigación, para analizar las propiedades psicométricas del 
cuestionario, la cual quedó demostrada mediante el análisis factorial exploratorio, en el cual se obtuvo un alfa 
de Cronbach de 0,875. La validez del constructo fue evaluada a través del análisis factorial confirmatorio, 
utilizando el modelo de ecuaciones estructurales. Se concluye, tras el análisis de los datos estadísticos que 
el instrumento quedó compuesto, por once ítems y dos factores, los cuales miden la fiabilidad y validez del 
instrumento elaborado; asimismo, se destacó la importancia de fomentar y desarrollar un aprendizaje de 
calidad, innovador, inclusivo y democrático en el ámbito de la educación superior.
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Design of the intercultural and digital 
competences questionnaire: From the 
perspective of higher education
Abstract

Intercultural and digital competences seek to promote assertive and reciprocal communication, 
equality, inclusion, creativity, among other skills, in higher education. Therefore, transversal competences 
have a social, holistic and humanistic character, which implies that they not only cover the professional 
field, but also other aspects of the student’s life. The objective of this research was to design a questionnaire 
on intercultural and digital competences, to understand their relationship in the field of higher education 
through the construction and validation of the instrument. An instrumental research design was used as a 
methodology to analyze the psychometric properties of the questionnaire, which was demonstrated through 
exploratory factor analysis, in which a Cronbach’s alpha of 0.875 was obtained. The validity of the construct 
was evaluated through confirmatory factor analysis, using the structural equation model. It is concluded, after 
the analysis of the statistical data, that the instrument was composed of eleven items and two factors, which 
measure the reliability and validity of the instrument developed; Likewise, the importance of promoting 
and developing quality, innovative, inclusive and democratic learning in the field of higher education was 
highlighted.

Keywords: Cultural diversity; intercultural education; higher education; structural equation modeling; 
information and communication technologies.

Introducción

La siguiente investigación, pone de 
relieve la importancia de la diversidad cultural 
y las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (en adelante TIC) a partir de 
la entrada en vigencia del Espacio Europeo de 
Educación Superior (en adelante EEES). En 
virtud de los expuesto, un factor dinamizador 
de la diversidad cultural y las TIC es la 
globalización (Pallarès-Piquer et al., 2019), 
otro elemento es la tendencia a la movilidad de 
la población estudiantil dentro del EEES lo cual 
genera diversidad cultural (Giménez y Acosta, 
2024), y por último la aparición y utilización 
de las TIC en los entornos cotidianos (Buil 
et al., 2012; Hutchison, Paatsch y Cloonan, 
2020).  

Por otra parte, el desarrollo de la 
interculturalidad a través de las tecnologías 
se vuelve un recurso relevante para la 
digiculturalidad, que plantea la interacción de 
diferentes culturas que tal vez no conviven en 

un mismo espacio geográfico, pero que tiene 
una interdependencia a través de las redes y 
tienen procesos virtuales de convivencia que 
favorecen a la interculturalidad (Encarnación, 
Moreno-Fernández y Moreno-Crespo, 2017; 
Trujillo, 2022).

Por tanto, la educación superior 
actual se relaciona con la innovación que 
a su vez se complementa con el desarrollo 
de competencias y de metodologías activas 
en las cuales se sustentan los entornos 
virtuales de aprendizaje (EVA) y ciertamente 
en las tecnologías de la información y la 
comunicación (Lezcano y Vilanova, 2017; 
Rodríguez, 2020; Acevedo-Duque et al., 
2020; Delgado, Gutiérrez y Ochoa, 2020; 
Moreira-Choez et al., 2024). Asimismo, el 
desarrollo y fomento de habilidades sociales 
e interpersonales ayudan al discente en su 
interacción durante su formación y a posteriori 
de ella. A este respecto, las TIC representan 
una oportunidad para fomentar la inclusión 
de la población socialmente desfavorecida y 
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vulnerable porque favorece la comunicación y 
la interacción de las personas.

Lo que implica, desarrollar habilidades 
como la comunicación asertiva relacionada 
con las competencias interculturales y desde 
el enfoque de las competencias digitales 
se promueva la creatividad y la seguridad, 
entre otros factores fundamentales para una 
educación inclusiva, integral, equitativa y de 
calidad, lo que a su vez, genera en el discente 
una participación más activa un su proceso 
de aprendizaje, haciendo que el mismo sea 
consciente de su entorno académico y de sus 
futuras acciones laborales, lo que le permite 
potenciar su formación (Serdyukov, 2017; 
Kerexeta-Brazal, Darretxe-Urrutxi y Martínez-
Monje, 2022; Núñez, Cuesta y Santamaría, 
2025). 

Partiendo de lo expuesto, y de la 
normativa vigente en España, la Ley Orgánica 
3/2020 (LOMLOE) de 29 de diciembre, deja 
manifiestamente claro, que la conexión entre 
competencia y conocimiento representa una 
fortaleza tanto para el sistema educativo como 
para la sociedad en España. Atendiendo a estas 
consideraciones, la interrelación permanente 
promueve, una ciudadanía más sensible, 
global y participativa, favoreciendo el trabajo 
en equipo y el apoyo mutuo entre los discentes 
(León, Cobos y Dickens, 2018; Jasso-Peña, 
Gudiño-Paredes y Tamez-Solís, 2019). 

En este sentido, la educación superior 
debe estar sustentada en un aprendizaje más 
integral, social y significativo según la citada 
norma. Y así los discentes, desarrollarán 
un conjunto de competencias transversales 
que los formen para entornos sociales y 
profesionales nuevos y complejos, donde la 
globalización los vincule de forma directa con 
la Investigación Científica, la Economía, la 
Política, los Derechos Humanos, la Medicina 
o las Ciencias Sociales y Humanas, entre 
otros ámbitos profesionales y sociales, como 
una realidad palpable en la sociedad actual 
(Manzano-Agugliaro, Salmerón-Manzano y 
Perea-Moreno, 2016; Hernández y Martín, 
2017; Guzmán, Oliveros y Mendoza, 2017). 

Para Allan y Clarke (2007); y, 
Clemente-Ricolfe y Escribá-Pérez (2013), las 

competencias transversales tienen un carácter 
importante en la formación del discente por su 
enfoque holístico y transversal, lo que implica, 
que no solo abarca el ámbito profesional, sino 
también otros aspectos de la vida del discente, 
que son importantes para la formación y 
desarrollo de una ciudadanía más abierta, 
inclusiva y plural. Esto supone, aprender desde 
un aprendizaje más social y activo, y formar 
ciudadanos capaces de impactar, así como 
asumir un papel crítico, reflexivo y activo en 
las políticas públicas, económicas, sociales, 
medioambientales e interculturales, adoptando 
un enfoque humanista (Gozálvez y Contreras-
Pulido, 2014; Guzmán et al., 2017; García-
García, Lopez-Torrijo y Gozálvez, 2018). 

No obstante, y como señala Ho, 
Luk y Chan (2014), es evidente, que no 
existe un consenso único entre el número 
de competencias transversales reconocidas 
universalmente. Por esta razón, se trabaja con 
las competencias interculturales y digitales 
en la investigación, por su vinculación con 
la globalización, diversidad cultural y la 
interconexión de la sociedad contemporánea.  

A este respecto, las competencias 
interculturales facilitan la interacción asertiva 
entre las diferentes culturas y favorecen la 
cohesión social. Situación, que se puede 
entender, porque esta competencia se vincula 
con la diversidad cultural desde el respeto y 
la aceptación, y a su vez, se fundamenta en un 
conjunto de actitudes, habilidades y destrezas 
que permiten interactuar de forma asertiva 
con personas de culturas diferentes (Moreno 
y Atienza, 2016; Martínez-Lirola, 2018; De la 
Cruz y Peña, 2023).

Para los siguientes investigadores 
Rodríguez-García, Martínez y Raso (2017); 
Segrera-Arellana, Paez-Logreira y Polo-Tovar 
(2020); Cabero-Almenara et al. (2022); y, 
Moreira-Choez et al. (2024), las competencias 
digitales se fundamentan en el conocimiento, 
actitudes y desarrollo de las TIC desde la 
perspectiva del uso crítico y creativo, por ello, 
pueden facilitar y promover un aprendizaje 
más colaborativo, activo, interesante e 
innovador en la educación superior. 

A este respecto, es importante destacar, 
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que las competencias digitales, no se 
vinculan directamente al acceso a Internet y 
al uso permanente de algunas aplicaciones o 
software, sino al manejo y desarrollo crítico 
y seguro de dichas aplicaciones (Fernández-
Cruz y Fernández-Díaz, 2016, Napal, Peñalva-
Vélez y Mendióroz, 2018; Casal et al., 2021).  
Estudios ponen de manifiesto, que a pesar que 
los jóvenes pueden ser considerados “nativos 
digitales” tienen ciertas carencias vinculadas 
con las competencias digitales (Pérez-Escoda, 
Castro-Zubizarreta y Fandos-Igado, 2016; 
Cabero-Almenara et al., 2022). En este 
sentido, es preciso que los docentes se formen 
y se actualicen adecuadamente, si se desea 
disminuir de forma progresiva la brecha entre 
las competencias digitales de los docentes y 
los discentes (Falcó, 2017; Napal et al., 2018; 
Cano y Ordoñez, 2021).

Para el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte español, la competencia 
digital "implica el uso creativo, crítico y 
seguro de las tecnologías de la información 
y la comunicación para alcanzar los objetivos 
relacionados con el trabajo, la empleabilidad, 
el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la 
inclusión y participación en la sociedad" 
(Orden ECD/65/2015, p. 6995).

En consecuencia, el proceso de 
enseñanza-aprendizaje es un proceso social, 
que ayuda al discente a mejorar su enfoque 
cognitivo-afectivo, esta situación favorece la 
interacción entre los discentes por su fuerte 
vinculación con valores éticos y morales 
como la honestidad, la lealtad, amistad, el 
trabajo en equipo, la empatía, la colaboración, 
la aceptación, el respeto o la inclusión, entre 
otros.

Partiendo de lo expuesto, se hace 
necesario que desde las competencias 
transversales se promueva una práctica 
educativa, que se encuadre en las nuevas 
directrices educativas propuestas por el 
EEES, donde la calidad, la movilidad, la 
diversidad y la competitividad, son los pilares 
fundamentales del sistema educativo superior 
europeo. Por lo tanto, en esta investigación 
se hace énfasis en la inclusión y la cohesión 
social en la sociedad actual como medida para 

eliminar las desigualdades en las diferentes 
etapas del sistema educativo español (Núñez 
et al., 2025). Sin duda alguna, el desarrollo de 
competencias interculturales y digitales en el 
entorno académico, es una forma directa de 
transformar el pensamiento crítico y asertivo 
de los discentes universitarios (Romero, 2024).

Para Hernández-Sellés, Muñoz-Carril 
y González-Sanmamed (2024), otra tarea 
prioritaria entre los discentes, es fomentar 
un aprendizaje más colaborativo, donde la 
enseñanza sea un elemento de cohesión social 
en la sociedad actual desde la perspectiva de 
la diversidad cultural. Para tales efectos, el 
desarrollo de competencias transversales en el 
ámbito de la educación superior, deben ser vistas 
como una forma para compartir conocimiento 
e interactuar desde la interculturalidad, la 
reciprocidad o la empatía y de fomentar 
habilidades sociales e interpersonales para el 
personal docente universitario y los discentes 
(Huber y Reynolds, 2014; Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura [UNESCO], 2020a).

Con respecto a los docentes, estos tienen 
un papel relevante en el proceso de enseñanza-
aprendizaje en la educación superior, porque 
estos pueden facilitar el aprendizaje y conectar 
al discente con un aprendizaje más práctico, 
significativo, humanista y colaborativo, donde 
los valores afectivos, sociales e interpersonales 
estén presentes en todo su proceso de formación 
(Joyce, Weil y Calhoun, 2009; Bailey-Moreno 
y Flores-Fahara, 2018; Azkarate, Bartau y 
Lizasoain, 2019; Hernández-Sellés et al., 
2024). 

A la luz de lo expuesto, una de las 
principales intenciones del EEES es la 
eliminación de barreras en la movilidad, 
por eso las TIC son una herramienta eficaz 
que puede permitir un aprendizaje más 
activo, flexible y plural para los discentes 
universitarios, especialmente al momento de 
adquirir y desarrollar competencias vinculadas 
con las nuevas titulaciones enmarcadas dentro 
del EEES, situación que sin duda alguna 
favorecerá su aprendizaje a lo largo de su 
vida (Merino, 2011; Belando-Montoro, 2017; 
UNESCO, 2020b). 
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Por ello, aprender y desarrollar estas 
competencias transversales en la educación 
superior desde el enfoque de la interculturalidad 
y de las TIC, habilita al discente para una 
sociedad más inclusiva y sensible frente a la 
diversidad cultural, pero también lo capacita 
para desenvolverse desde valores y actitudes 
cónsonas con el contexto (Arday, Belluigi y 
Thomas, 2021; Roig-Vila y Sierra, 2023).

En la actualidad, lo descrito pone en 
evidencia, que la diversidad cultural es una 
realidad en los entornos sociales y académicos. 
Por lo tanto, la educación superior debe 
contribuir de forma explícita en los discentes, 
en el desarrollo y fomento de competencias 
cívicas, sociales, interculturales, digitales 
entre otras, con la finalidad de contribuir a una 
ciudadanía global y digital (Jasso-Peña et al., 
2019; Cabero-Almenara et al., 2022).

Sin duda alguna, potenciar las 
competencias interculturales y digitales 
es un factor de conexión en las relaciones 
interpersonales dentro del contexto social y 
académico, que favorece la comunicación y 
la interacción, contribuyendo así a fortalecer 
la cohesión social (Allan y Clarke, 2007; 
Morales y Morales, 2018; Ayala-Asencio, 
2020; Giménez y Acosta, 2024).

1. Metodología

El objetivo general de esta investigación 
es diseñar un cuestionario de competencias 
interculturales y digitales, para conocer su 
relación en el ámbito de la educación superior, 
mediante la construcción y validación de 
un cuestionario. A este respecto, no existió 
pretensión de generalización de resultados, 
según el objetivo general de la investigación. 
Asimismo, el cuestionario de competencias 
interculturales y digitales fue validado para 
determinar su fiabilidad y validez, a través del 
Análisis Factorial Exploratorio y el Análisis 
Factorial Confirmatorio, aplicando el modelo 
de Ecuaciones Estructurales. 

Para alcanzar el objetivo planteado, 
se ha empleado un diseño instrumental 
de investigación (López-Belmonte et al., 

2022; Parra-González et al., 2022). Este 
tipo de enfoque se utiliza para analizar las 
propiedades psicométricas de una herramienta 
de evaluación desarrollada (Segura-Robles et 
al., 2021).

1.1. Participantes

La presente investigación se apoya 
en un muestreo no probabilístico por 
conveniencia (Otzen y Manterola, 2017), 
compuesta por 123 discentes correspondientes 
a la Universidad de Almería en España. La 
distribución muestral de los participantes, 
quedó establecida en, 65 discentes de primer 
curso (52,8%) y 58 discentes (47,2%) del 
tercer curso. De éstos, el 21,1% fueron 
hombres y el resto 78,9% mujeres. El 81,3% 
tiene menos de 22 años y 18,7% más de 24 
años. Al mismo tiempo, con la finalidad, de 
garantizar el anonimato y la confidencialidad a 
cada uno de los participantes, se le respetaron 
todos los principios éticos y de protección de 
datos correspondiente a la normativa vigente 
nacional e internacional.  

1.2. Instrumento

Para la recogida de la información, 
se procedió a elaborar y diseñar un 
instrumento “Ad hoc”, el cual respondiese 
convenientemente al objetivo planteado de 
antemano, el cual está formado por once ítems, 
asociados en dos factores o dimensiones de 
estudio, la digiculturalidad y comunicación 
digital. En este caso, se utilizó la escala 
Sumativa tipo Likert que “mide actitudes o 
predisposiciones individuales en contextos 
sociales particulares” (Ávila, 2006, p. 82). 
El mismo consta de cinco alternativas 
(1=Muy frecuentemente, 2=Frecuentemente, 
3=Ocasionalmente, 4= Casi nunca, 5=Nunca).

La construcción y diseño del instrumento 
pasó por las siguientes fases. En primer lugar, 
se hizo una revisión bibliográfica tanto a nivel 
nacional como internacional, para después 
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realizar la primera redacción del instrumento. 
El punto de partida se focalizó en evaluar las 
competencias interculturales y digitales en los 
discentes universitarios. 

Se revisaron y analizaron varios trabajos 
relacionados con este tema. Atendiendo a esta 
consideración, se tuvo en cuenta el contexto 
sociocultural donde se realiza el estudio, que en 
la investigación fue la Universidad de Almería 
(UAL) en España. Se trata de una universidad 
ubicada frente al mar Mediterráneo, a escasos 
kilómetros de la capital de la provincia de 
Almería. La principal actividad económica 
de la provincia, está vinculada al sector 
hortofrutícola, la cual genera una cantidad 
importante de empleos y mano de obra, de 
procedencia mayoritariamente no comunitaria.

Continuando con el procedimiento, 
se pasó a la validación del mismo según el 
método de “agregados individuales”, el cual 
se detalla a continuación: Selección de jueces, 
determinación de los objetivos y variables de 
estudio, validación de los ítems en función de 
la claridad, relación ítem-dominio y parcialidad 
inducida a la respuesta, y por último, un 
apartado de observaciones por ítems. También 
se consideró, un apartado relacionado con los 
aspectos generales como secuenciación de los 
ítems e idoneidad y relación entre el objetivo e 
ítems. Por lo tanto, la muestra de jueces estuvo 
configurada por seis doctores/as pertenecientes 
a universidades de Paraguay y España.

Otra prioridad antepuesta, es la 
redacción definitiva del cuestionario, por 
lo cual se realizó un estudio piloto donde 

colaboraron diez universitarios, en el que se 
tuvo en cuenta si el contenido del instrumento 
les resultaba de utilidad. En este sentido, la 
opinión de los discentes, vino a coincidir al 
estimar que la prueba se adaptaba a su entorno 
y a sus necesidades, que el tiempo para 
responder era adecuado, y que existe una buena 
relación con el tema de la interculturalidad y 
las competencias digitales. Hay que destacar 
que la actitud de los encuestados fue proactiva 
sobre lo expuesto.

3. Resultados y discusión

3.1. Análisis Factorial Exploratorio 
(AFE)

Se realizó el análisis de las propiedades 
psicométricas de la escala utilizando el 
software SPSS.26, evaluando la media, 
desviación estándar, asimetría, curtosis y el 
coeficiente de correlación corregido ítem-total. 
Como se observa en la Tabla 1, se analizaron 
los índices de asimetría y curtosis los cuales 
deben situarse en un rango comprendido entre 
-1,96 y +1,96 respectivamente, determinando 
los análisis multivariados posteriores (Curran, 
West y Finch, 1996; George y Mallery, 2013). 
Asimismo, la validez convergente se completó 
con la correlación ítem-total, obteniéndose 
una puntuación mínima de 0,427 y máxima de 
0,680 lo que indica una buena fiabilidad. 

Tabla 1 
Media (M), desviación estándar (DE), asimetría, curtosis, correlación ítem-total 

(R IT-c) y alfa si algún ítem es eliminado (a sin ítem)
M DE ASIMETRÍA CURTOSIS RTI-c a sin ítem

V1 1,57 0,734 1,788 2,010 0,615 0,864
V2 1,83 0,689 0,603 1,607 0,573 0,867
V3 2,04 0,749 1,066 2,474 0,468 0,873
V4 2,07 0,700 0,771 1,290 0,427 0,875
V5 2,00 0,776 1,017 2,080 0,535 0,869
V6 1,99 0,812 1,936 1,257 0,621 0,864
V7 1.60 0,842 1,877 1,242 0,680 0,860
V8 1,31 0,576 1,978 2,272 0,593 0,867
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V9 1,78 0,955 1,347 1,317 0,537 0,871
V10 1,61 0,781 1,074 1,323 0,675 0,869
V11 1,58 0,755 1,215 1,210 0,527 0,861

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Cont... Tabla 1 

En cuanto a la estructura factorial o 
validez del constructo, se determinó mediante 
un proceso de validación cruzada con Análisis 
Factorial Exploratorio (AFE) y Análisis 
Factorial Confirmatorio (AFC). En virtud 
de lo expuesto, se realizó el AFE mediante 
el método de extracción de análisis de 
componentes principales como lo describe la 
bibliografía cuando se observa el supuesto de 
normalidad (Fabrigar et al., 1999). Asimismo, 
el método de rotación utilizado fue Promax, 
porque el método oblicuo es más efectivo para 

estructuras con cierto grado de complejidad 
(Curran et al., 1996; Izquierdo, Olea y Abad, 
2014). 

En relación a la medida de adecuación 
muestral de Kaiser-Meyer-Olkin ofreció 
un valor de 0,843, el cual es próximo a 1 y 
la prueba de esfericidad de Bartlett resultó 
significativa, lo que indica que existe relación 
entre los ítems. Por lo tanto, esto indica que 
los datos son apropiados para realizar el AFE 
(ver Tabla 2).

Tabla 2
Prueba del KMO y Bartlett

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 0,843
Aprox.Chi-cuadrado 1088,919

Prueba de esfericidad de Bartlett gl 55
Sig. 0,000

Fuente: Elaboración propia, 2024.

El índice de fiabilidad del cuestionario 
completo que se obtuvo mediante el cálculo 
del estadístico Alpha (a) de Cronbach para 
once ítems fue de 0,875, que se considera 
bueno. Es importante destacar, que este valor 
aumenta sensiblemente cuando se eliminaron 
los ítems con valores negativos y menores  a 
˂ 0,300. Por lo cual, se realiza un análisis de 
la fiabilidad por cada constructo teórico, para 
el de digiculturalidad se obtiene un a= 0,851 

y para comunicación digital a= 0,825. Esto 
indica, que ambas dimensiones tienen un 
índice bueno de fiabilidad.

En consecuencia, el Análisis Factorial 
Exploratorio (AFE) realizado, indica que 
se obtuvieron dos factores que explican el 
60,08% de la varianza, compuesto por once 
ítems. La siguiente Tabla 3, muestra la varianza 
explicada, el número de ítems que incluye cada 
factor y su saturación.

Tabla 3
Estructura factorial del cuestionario

Factor 1 2
Nº de Ítems 6 5
% Varianza Total Explicada Factor 44,75% 15,33%
      Ítems                                                                                                Saturación
V1-Interactúo con compañeros de clase de forma asertiva sin tener en cuenta su origen o 
diferencias culturales. 0,864
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V2-Me comunico con mis compañeros de clase, para resolver juntos dudas con independencia de 
su cultura de origen. 0,823

V3-Me puedo comunicar con otro estudiante de otras culturas mediante correo electrónico u otro 
medio digital. 0,719

V4-Realizo actividades o prácticas académicas de forma colaborativa online, sin importar las 
diferencias culturales. 0,695

V5-Me esfuerzo en relacionarme con compañeros de culturas diferentes usando las TIC. 0,689
V6-Me comunico  asertivamente  con mis compañeros empleado recursos y herramientas 
digitales (vídeos, podcast de audio, páginas web, redes sociales - Google Académico, Google 
Docs, Genially).

0,676

V7-Promuevo y práctico el uso seguro y creativo de la información digital con mis compañeros. 0,656
V8-Participo en actividades académicas mediante comunicación síncrona (Zoom, Microsoft 
Teams, Google Meet o chat o llamada por  WhatsApp)  y asíncrona (correo, foros). 0,917

V9-Soy capaz de interactuar en redes de ámbito profesional cómo (LinkedIn, portales de trabajo, 
bolsa de empleo, entre otro). 0,824

V10-Comparto información académica con mis compañeros utilizando diferentes plataformas y 
medios digitales. 0,803

V11-Soy capaz de adaptarme a situaciones y entornos tecnológicos nuevos. 0,684

Nota: Método de extracción: Análisis de componentes principales; Método de rotación: Promax con 
normalización Kaiser.
Fuente: Elaboración propia, 2024.

En relación, al análisis de la Tabla 3, 
la matriz rotada evidenció una estructura 
de la escala formada por dos factores o 
dimensiones principales que agrupan a los 
ítems con cargas factoriales altas. Por tanto, el 
primer factor, agrupa ítems relacionados con la 
competencia intercultural a través de las TIC 
o digiculturalidad desde la variable V1 hasta 
la V11; y el segundo factor, comprende ítems 
asociados a la comunicación e interacción 
digital relacionados con las competencias 
digitales desde la variable V7 hasta la V11. 

Otro punto a destacar, es que las cargas 
factoriales de todos los ítems tienen una 
saturación superior a 0,600 lo que sugiere que 
están bien representados en sus respectivos 
factores. El ítem V8 presenta la carga más 
alta 0,917 indicando que está fuertemente 
relacionado con el segundo factor. En 
referencia, a la varianza total explicada es 
aceptable 60,08% aunque un valor mayor al 
70% sería más sólido.

3.2. Análisis Factorial Confirmatorio 
(AFC)

Partiendo de los supuestos anteriores, 
el Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) 
permite confirmar o corregir las deficiencias 
del AFE. En tal sentido, este se representa 
mediante un diagrama de flujo denominado 
path diagram, donde los ítems se indican con 
rectángulos y las elipses los factores comunes. 
Por ello, la correlación entre los factores 
comunes se indica con flechas bidireccionales, 
y las flechas unidireccionales entre los factores 
comunes y los ítems indican la saturación 
(Arbuckle, 2019). En esta segunda parte de 
la investigación, se realizaron las Ecuaciones 
Estructurales o SEM siglas en inglés que 
se denomina Structural Ecuation Modeling 
utilizando el programa AMOS 26. 

En virtud de lo expuesto, el modelo 
teórico inicial que resultó del AFE formado 
por dos factores y once ítems, se obtuvieron 

Cont... Tabla 3
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valores que cumple con lo esperado. Por lo 
tanto, no fue necesario modificar el modelo, 
porque los indicadores de ajustes para este 
modelo resultaron óptimos. Por lo cual, se 
estableció y se confirmó el modelo de once 
ítems y dos factores, donde los índices de 
ajustes para este modelo son aceptables. 

Para Escobedo et al. (2016), el AFC 
indica que la carga factorial permite establecer 
correlaciones entre las variables y los factores, 
lo que señala, que la correlación será mayor, 
cuanto más se aproxime a uno. El AFC quedó 
conformado por once ítems y dos dimensiones 
como se observa en la siguiente Figura I.

Fuente: Elaboración propia, 2024.
Figura I: Análisis factorial confirmatorio (11 ítems)

A continuación, como se observa en la 
Tabla 4 se analizaron cada uno de los valores 
utilizados para la evaluación de los criterios 
de calidad de ajuste, desde tres perspectivas: 

Ajuste absoluto, ajuste incremental y ajuste de 
parsimonia o también denominadas medidas 
de bondad de ajuste (Escobedo et al., 2016).

Tabla 4
Medidas de Bondad de Ajuste

Ajuste absoluto
RMSEA 0,055 aceptable

GFI 0,942 aceptable
NFI 0,933 aceptable

Ajuste incremental
TLI 0,879 bajo
CFI 0,865 bajo

Ajuste de la parsimonia
PGFI 0,532 aceptable
PNFI 0,615 aceptable

Fuente: Elaboración propia, 2024.
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Las medidas de bondad de ajuste 
permiten evaluar qué tan bien el modelo 
factorial se ajusta según los datos en el 
Análisis Factorial Confirmatorio (AFC). En 
la Tabla 4, el ajuste absoluto evalúa la matriz 
de covarianza observada donde el RMSEA 
es un valor aceptable, el GFI (Goodness of 
Fit Index), es un valor aceptable y el NFI 
(Normed Fit Index), también es aceptable. Los 
resultados, para esta categoría son aceptables 
a buenos.

El ajuste incremental indica que el 
TLI (Tucker-Lewis Index) es bajo; CFI 
(Comparative Fit Index), es bajo. En cuanto, 
a los valores expuestos, se espera que ambos 
valores sean mayores a  ≥ 0,90 para un buen 
ajuste. Por último, para los ajustes relacionados 
con la parsimonia los cuales evalúan la 
eficiencia del modelo, el PGFI  (Parsimony 
Goodness of Fit Index), es aceptable y para 
PNFI (Parsimony Normed Fit Index), también 
es aceptable, por ello, los índices indicados 
sugieren que el modelo es eficiente y no está 
sobreajustado, aunque el ajuste incremental 
podría mejorar. 

3.3. Propuesta del instrumento

De acuerdo con en el análisis realizado, 
se observa que en los constructos existe una 
correlación positiva alta de 0,960 entre los 
dos factores, digiculturalidad y comunicación 
digital. Asimismo, las variables latentes parecen 
ser explicadas por las variables observadas. 
Atendiendo a los análisis realizados, se llegó 
a una propuesta final del instrumento de 
medición del Cuestionario de Competencias 
Interculturales y Digitales (CCID) para el 
ámbito de la educación superior, mostrando la 
pertinencia y la congruencia del modelo.

Por ello, se requiere que se mejore 
el desarrollo teórico-práctico entre 
las competencias interculturales y las 
competencias digitales en el entorno 
académico. Investigaciones realizadas en 
EE.UU. como en Australia, resaltan la 
importancia de desarrollar y fomentar de forma 
más explícita las competencias interculturales 

en los programas de estudios vinculados con 
la formación inicial y permanente entre los 
discentes universitarios (Deardorff, 2006; 
Tadmor et al., 2012; Freeman et al., 2014; 
Verkuyten y Yogeeswaran, 2020). 

Igualmente, en España los programas de 
estudios presentan ciertas carencias vinculadas 
con las competencias interculturales en el 
ámbito de la educación superior (Palmer, 
Montaño y Palou, 2009; Domingo et al., 2010; 
Aguaded, De la Rubia y González, 2013; 
Escarbajal y Leiva, 2017; Neubauer, 2022).

Esto implica, un nuevo paradigma donde 
la interculturalidad y las TIC pueden generar 
una mejor y mayor comunicación entre los 
discentes, favoreciendo de forma directa la 
inclusión y la integración social, considerando 
la diversidad cultural presente en la sociedad. 
Por lo tanto, en esta nueva era digital el 
aprendizaje debe ser más activo y social, esto 
permite una interacción más asertiva frente 
a situaciones desconocidas en los entornos 
cotidianos. Y no se puede olvidar, que las TIC 
es un medio que facilita el aprendizaje desde 
la perspectiva de la integración, la flexibilidad, 
la interacción, y la inclusión (Cruz et al., 2019; 
Carias, Hernando y Marín-Gutiérrez, 2021).

En tal sentido, la fusión entre lo virtual 
y lo cultural da paso a la digiculturalidad, 
definición que pone de manifiesto la interacción 
intercultural desde el enfoque de las TIC y 
su contexto virtual (Leiva, Yuste y Borrero, 
2011; Leiva y Almenta, 2013; Trujillo, 2022). 
Al respecto, es importante desarrollar en el 
discente competencias digitales en el ámbito 
educativo porque fomenta el aprendizaje 
cooperativo, significativo e incluyente y 
también ayuda a fortalecer la cohesión 
social, situación que favorece directamente a 
la educación superior, la cual tiene un papel 
importante en el fomento de la equidad y 
consolidación del tejido social (Romero, 2024; 
Mora, Altuna y Naya, 2025). 

Conclusiones

Esta investigación ha demostrado, 
la importancia del desarrollo y fomento de 
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situación que pone de manifiesto la validez del 
constructo.

Otro punto a resaltar en la investigación, 
es que no está exenta de limitaciones, en este 
caso fue la muestra la cual se considera reducida 
por sus restricciones contextuales. Por tanto, 
esta limitación contextual crea una oportunidad 
como línea de investigación futura, a través de 
la traducción y adaptación a otros contextos 
internacionales, y a su vez contribuir al aporte 
de nuevas estrategias educativas en el ámbito 
de la educación superior en diferentes países 
tanto comunitarios como extracomunitarios. 
Asimismo, resulta útil para comparar el nivel 
de competencias interculturales y digitales 
entre el personal docente y los discentes en 
otros programas o instituciones universitarias, 
agentes sociales y ONG, así como evaluar, el 
impacto de diversas estrategias aplicadas a la 
enseñanza en el desarrollo de competencias. 
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